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Vida Nacional ' 

(Del 21 de Agosto al 20 de Septiembre de 1959) 

SUMARIO 

/—Política internacional. Tratados con el Ecuador. Visita de los can¬ 

cilleres de Venezuela y Perú. El canciller colombiano en Caracas. Di¬ 

plomáticos. 

II— Política y administrativa. El presidente Lleras en Boyacá y San¬ 

tander. Renuncia del ministro de gobierno. Nuevos gobernadores. El Con¬ 

greso: aprobación de la alternación; debate sobre el art. 121. La Corte 

Suprema de Justicia: el juicio contra Silvio Villegas y los ataques de 
Laureano Gómez a la Corte. Renuncia de cinco magistrados. Orden pú¬ 

blico. Política conservadora: reunión antilaureanista; manifiesto de los 

republicanos; la convención laureanista; en busca de la unión; convoca¬ 

ción de la convención republicana-independiente. 

III— Económica. Situación general. La baja del dólar. El reintegro 

cafetero. Industrias. Agricultura y ganadería. 

IV— Religiosa y Social. Religiosa: Prelados; coronación de la Virgen 

de La Estrella. Social: Huelga en la Universidad de Cartagena; huelga 

de maestros en Bogotá. Congreso de seguridad social. El Instituto de 

seguros sociales. Fallecimientos. Tragedias. 

V— Cultural. Premios de la fundación A. Angel. Semana cultural de 

Manizales. Festival de teatro. Arte. 

I - Política 

TRATADOS CON EL ECUADOR 

De regreso a Colombia, el canci¬ 

ller Julio C. Turbay Ayala. después 

de haber lomado parte en la confe¬ 

rencia de cancilleres de Santiago de 

Chile, visitó al Perú y a^ Ecuador. 

En Quito suscribió, el 23 de agos¬ 

to, junto con el canciller ecuatoriano 

Carlos Tobar, un tratado de comer¬ 

cio. Estos convenios entrarán en vi¬ 

gencia una vez que hayan sido rati¬ 

ficados por los congresos de las dos 

naciones. 
Quedó acordada además una en¬ 

trevista entre el presidente colombia¬ 

no Alberto Lleras Camargo y el ecua- 

Periódicos citados en este número: C. 

La Patria; R., La República; S., El Siglo, 

internacional 

toriano Camilo Ponce Enríquez en el 

puente internacional de Rumichaca. 

EL CANCILLER VENEZOLANO 

E1 25 de agosto llegó a Bogotá el 

canciller venezolano ígacio Luis Ar- 

caya. En su corta visita trató con 

la cancillería colombiana sobre los 

acuerdos que deben regtdarizar el in¬ 

tercambio fronterizo entre Cs dos 

países. 

EL CANCILLER PERUANO 

El ministro de relaciones exterio¬ 

res del Perú. Raúl Porras Barrene- 

El Colombiano; E., El Espectador; Pa., 

Sem., Semana; T., El Tiempo. 

(115) 



chea, cíe paso para los Estacíos Uni¬ 

dos, se detuvo algunos días en Co¬ 

lombia. Convino con el canciller co¬ 

lombiano la designación de una co¬ 

misión mixta colombo-peruana para el 

estudio de las relaciones comerciales, 

económicas y culturales entre los dos 

países. (T. IX. 12). 

EL CANCILLER COLOMBIANO 

EN CARACAS 

Con e! objeto de asistir a la insta¬ 

lación de la comisión colombo-vene- 

zolana, cpte estudiará las relaciones 

entre los dos países, viajó a Caracas 

el 12 de septiembre, el ministro de 

relaciones exteriores de Colombia, Ju¬ 

lio C. 1 urbay Ayala. 

AI instalarse la comisión dijo e' 

canciller colombiano en uno de los 

apartes de su discurso: 

No quiero de ningún modo entrar a 

invadir los predios reservados a la Comi¬ 

sión Mixta y anticiparme a sugerir fórmu¬ 

las de ninguna naturaleza, pues ellas ha¬ 

brán de producirse como resultado natu¬ 

ral de examen minucioso que dicha Co¬ 

misión haga de los factores internaciona¬ 

les que más directamente inciden sobre 

nuestras economías. Empero, no vacilo en 

afirmar que son bien dilatados los hori¬ 

zontes de su acción. Ellos pueden cubrir 

las situaciones atinentes al intercambio co¬ 

mercial, a la ganadería, a la agricultura, 

a la industria, al transporte, a la planea- 

ción, a las obras públicas, a las empresas 

conjuntas y al mercado de capitales. 

Dentro del criterio realista de esta po¬ 

lítica, nos damos exacta cuenta de que 

el estatuto que regule las relaciones co¬ 

merciales fronterizas, no puede ser el mis¬ 

mo que se aplique al intercambio que se 

realice a escala internacional. Es obvio 

que el primero obedece a determinantes 

geográficos, económicos y aun humanos que 

necesariamente demandan cierta flexibili¬ 

dad que el acuerdo general posiblemente 

no requiere en la misma proporción. 

Debemos reconocer el hecho de que los 

fenómenos económicos no admiten un tra¬ 

tamiento policivo y que en consecuencia 

para que estos no busquen caminos clan¬ 

destinos es preciso ventilarlos bajo la cla¬ 

ra luz del cielo y encuadrarlos, en la me¬ 

dida de lo posible, dentro de los marcos 
de la ley. 

Conversó además Turbay Ayala 

con el gobierno venezolano el pro¬ 

blema del contrabando y el trata¬ 

miento que se debe dar a los muchos 

colombianos que han pasado la fron¬ 

tera sin documentos. 

Como el más importante resultado 

de esta visita se considera el acuer¬ 

do sobre navegación marítima por el 

que se anula la cláusula séptima del 

acuerdo firmado en Bogotá el 28 de 

julio de 1953, con motivo de la se¬ 

paración de Venezuela de la Flota 

mercante Grancolombiana. 

El anuncio de este acuerdo fue be- 

cbo el F de septiembre en Nueva 

V ork, en un comunicado firmado por 

los cancilleres de Colombia, Ecua¬ 

dor y Venezuela. En virtud de él, 

tanto la Flota mercante Grancolom¬ 

biana como la Compañía Anónima 

Venezolana de navegación podrán 

servir los puertos de Venezuela, Co¬ 

lombia y el Ecuador desde y para 

cualquier puerto de los demás países 

del mundo (T. IX, 18). 

DIPLOMATICOS 

® Han presentado credenciales an¬ 

te el presidente de la nación el nue¬ 

vo embajador de Venezuela, señor 

Felipe Hernández, y el ministro de 

la China nacionalista, señor Li-Chin. 

0 Han sido designados por la can¬ 

cillería colombiana embajadores ante 

los gobiernos de Argentina y Vene¬ 

zuela, los señores José Rodolfo Sa- 

ravia y Francisco José Chaux. 
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II - Política y Administrativa 

EL EJECUTIVO 

EL PRESIDENTE EN BOYACA 

Del 5 al y de septiembre el presi¬ 

dente de la nación, Alberto Lleras 

C amargo, viajó a Boyacá, en donde 

visitó a 1 unja, Paipa, Duitama, So- 

gamoso y Paz del Río. 

Ln el discurso que pronunció en 

Funja se refirió a la cooperación que 

dará el gobierno a la Siderúrgica de 

Paz del Río para que encuentre una 

adecuada financiación externa e in¬ 

terna para complementar sus insta¬ 

laciones, y a la financiación de la 

fábrica Cementos Boyacá que podrá 

iniciar su producción en el curso de 

pocos meses. 

Aludiendo luego al nuevo proyecto 

de la alternación en la presidencia 

de la república que se agitaba en el 

congreso, declaró: 

Por mandato de la enmienda constitu¬ 
cional que está para aprobación definitiva 
del Congreso en los próximos días, me 
sucederá en la presidencia de la república 
un ciudadano de filiación conservadora. 
Con ello no cambiará la forma de gobier¬ 
no que vo he venido presidiendo a nom¬ 
bre de los dos partidos. Al término de 
mi mandato, la reforma constitucional que 
aprobó el pueblo en el olebiscito de 1957 
estará plenamente consolidada. Habrá des¬ 
aparecido por la implantación rigurosa de 
la carrera administrativa la ambición de 
puestos públicos que desarrollada para be¬ 
neficio de un grupo mínimo de colombia¬ 
nos, ha sido, sin embargo, una de las más 
grandes causas de desastres, violencias, per¬ 
secuciones, con que se ha asolado a la 
gran mayoría de nuestros compatriotas. 

EN HUCARAMANGA 

C on motivo cíe la X Feria exposi¬ 

ción agropecuaria e industrial cele¬ 

brada en Bucaramanga, fue visitada 

esta ciudad por el presidente, acom¬ 

páñetelo de varios ministros. En el 

discurso que pronunció Lleras Ca- 

margo en esta ocasión se refirió a la 

obra realizada por e 1 gob ierno. El en¬ 

cargo que tiene del pueblo colom¬ 

biano, dijo no ba podido ejecutarse 

con la celeridad y eficacia que se su¬ 

ponía inicialmente, sino que todavía 

pasará un tiempo largo antes que la 

república esté totalmente reconstrui¬ 

da. El gobierno se constituyó para 

liquidar uno de los más grandes de¬ 

sastres de nuestra época. Lo que basta 

ahora se ba podido hacer de bueno 

responde a bi contribución del pue¬ 

blo colombiano a su propia rehabili¬ 

tación. No necesita este gobierno, 

continuó, adhesiones arrancadas a la 

fuerza, pero sí la contribución que 

da la reflexiva solidaridad nacional 

para vencer situaciones difíciles y el 

común combate contra los flagelos de 

la patria. 

La constitución misma de este go¬ 

bierno, añadió, que nace de una tran¬ 

sacción y acuerdo transitorio de los 

partidos, excluye cualquier posibili¬ 

dad de que el Erente Nacional se 

convierta en un dogma político tan 

cruel y agresivo como lo han sido 

otras formas de gobierno en nuestro 

tiempo . 

El programa del gobierno ha sido 

restablecer el respeto y el amor a las 

instituciones, restaurar la libertad 

hasta que ella misma recobre sus lí¬ 

mites y restricciones naturales, hacer 

que la autoridad se sienta responsa¬ 

ble, ebminar la corrupción en las 

agencias del poder, hacer regresar a 

la vida normal a miles de personas 

que vivieron brutalmente como per¬ 

seguidos o como perseguidores, res¬ 

taurar el prestigio de las fuerzas ar¬ 

madas, etc., y eso no es obra de un 

año ni de cuatro sino que requiere 

continuidad de acción. Pero hoy po¬ 

demos decirle al país que hay más 

paz que antes, aunque hay todavía 
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más violencia ele la que puede resis¬ 

tir una nación que quiere juzgarse 

como civilizada; hay más justicia que 

antes, aunque hay más impunidad de 

la que una sociedad puede soportar 

sin riesgo de derivar hacia la anar¬ 

quía; hemos restablecido el crédito 

internacional de la república, pero 

estamos lejos de una recuperación ab¬ 

soluta de nuestra moneda; hemos 

evitado una catástrofe cafetera, pero 

por un tiempo imprevisible y sin vol¬ 

ver a conocer los altos precios de an¬ 

tes. En todos los campos apenas hay 

síntomas de convalecencia, pero toda¬ 

vía no hay ninguna etapa concluida. 

Pero mirando a nuestro alrededor, 

concluyó, en el panorama de un 

mundo revuelto, tenemos que conve¬ 

nir en que vamos más rápidamente 

hacia el equilibrio y la normalidad 

que muchas otras naciones que pa¬ 

decieron plagas semejantes. 

RENUNCIA DEL MINISTRO 

DE GOBIERNO 

El ministro de gobierno, Guiller¬ 

mo Amaya Ramírez, presentó renun¬ 

cia de su cargo en los primeros días 

de septiembre. En su carta al presi¬ 

dente de la república dice: 

Modesto pero sincero colaborador del 
Frente Nacional, he puesto a su servicio 
todas las reservas de mi capacidad física. 
El largo e intenso esfuerzo que implicó 
la oposición y resistencia a la dictadura, 
la grata pero agobiadora labor cumplida 
al frente de la Universidad Nacional, y 
el honroso e ininterrumpido trabajo rea¬ 
lizado bajo la sabia dirección del Señor 
Presidente para convertir en realidad los 
nobles y patrióticos postulados del Frente 
Nacional, me han producido una natural 
fatiga que contra mi decidida voluntad de 
servicio aminora mi capacidad de acción. 
Este único motivo expuesto en ocasión an¬ 
terior al Señor Presidente, me mueve a 
reiterarle la solicitud de que me releve del 
cargo con que tan generosamente me ha 
honrado. 

GOBERNADORES 

S Tomó posesión cíe la goberna¬ 

ción del C hoco el doctor Benjamín 
Eerrer Ibáñez. 

S Gobernador clel Valle ha sido de¬ 

signado el doctor Alonso Aragón 

Quintero, actual ministro de comu¬ 
nicaciones. 

En reemplazo de Juan Medina 

Ruiz, intendente del Meta, ha sido 

nombrado Ernesto Jara Castro. 

EL CONGRESO 

LA ALTERNACION 

El congreso aprobó el 10 de sep¬ 

tiembre el acto legislativo que con¬ 

sagra la alternación de los partidos 

liberal y conservador en la presiden¬ 

cia de la república. En el senado la 

í eforma se había aprobado por una¬ 

nimidad Iras un breve debate. Pero 

en la cámara de representantes su¬ 

frió tanto en la comisión como en 

la sesión píenaria un largo debate. 

En la píenaria se oyeron 52 discur¬ 

sos pronunciados por 29 parlamenta¬ 

rios, en ios que se invirtieron 37 ho¬ 

ras. La oposición se encontró en un 

grupo cíe cinco representantes libera¬ 

ba aue siguen la corriente pobtica 

del doctor Alfonso López Michels^n. 

I a votación final en la cámara dio 

120 votos afirmativos y 5 negativos. 

Ea alternación, comentaba El 

Tiempo (IX, 12). implica una fórmu¬ 

la audaz dentro del ejercicio de la li¬ 

bre expresión de los partidos, pero 

constituye por lo mismo un instru¬ 

mento poderoso para garantizar la 

naz y desarraigar de los colombianos 

lodo pretexto para el odio sectario, 

toda causa de pugnacidad estéril y 
violenta”. 

Para el conservatismo, comenta¬ 

ba a su vez El Siglo (IX. 12) . . . es 

una demostración más del espíritu 
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con que el partido liberal colabora 

en la tarea cíe hacer más grande y 

más noble la república . 

EL ARTICULO 121 

El senado de la república aprobó 

('1 l" cíe septiembre la reforma del 

artículo 121 de la Constitución na¬ 

cional de acuerdo con la fórmula pre¬ 

sentada por los directorios clel libe¬ 

ralismo y del sector conservador Iau- 

reanista (Cfr. R. J. N" 258). AI día 

siguiente confirmó esta aprobación 

después de negar la proposición del 

senador José Antonio Montalvo de 

que el proyecto regresara a la comi¬ 

sión primera para que esta, teniendo 

en cuenta las ideas expuestas en el 

debate y el provecto presentado por 

el doctor Eduardo Santos, propusiera 

lo más conveniente. 

El debate en las sesiones plena- 

rias había durado tres semanas. 

E^la reforma, tal cual ha sido 

aprobada por e! senado, ha sido re¬ 

cibida con alarma por un sector clel 

conservatismo. En carta abierta al 

doctor Laureano Gómez le decía el 

loct or Augusto Ramírez Moreno: 

Esloy patrióticamente aflijiclo por la 

certidumbre ele que será aprobada en 

la cámara la tergiversación esencial 

del artículo 121 de la Carta. Ese ar¬ 

tículo es el escudo de la autoridad 

frente a la anarquía y es la estrate¬ 

gia del orden ante eT caos . Los años 

próximos serán críticos, añadía, lle¬ 

nos de intensos conflictos económi¬ 

cos y sociales, en los que será nece¬ 

sario declarar el estado de sitio para 

controlar la subversión, que tendrá 

audaces agentes dentro del congreso, 

pero el presidente tendrá que irse 

para su casa por la impotencia a que 

lo habríamos condenado. A tal pun¬ 

to es grave la situación que preveo 

para la república, que declaro con 

sinceridad ferviente de patriota, que 

es preferible que no haya alternación. 

si el precio es la entrega del presi¬ 

dente Lleras y de sus sucesores a la 

turba revuelta R. IX, 9). 

En I a reforma, declaró el doctor 

C fonzalo Restrepo Jaramillo, en una 

mesa redonda organizada por la Uni¬ 

versidad Bolivariana cíe Medellín, no 

hay tendencia al régimen parlamen¬ 

tario, ni al presidencial. Simplemen¬ 

te se quiso resolver una situación 

momentánea, sin pensar en !a suerte 

del país y en los problemas futuros 

(C. IX. 17). 
t 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

JUICIO CONTRA SILVIO VILLEGAS 

Enrique Gómez Hurtado, hijo del 

doctor Laureano Gómez, instauró a 

fines del año pasado una querella pe¬ 

nal contra el director de La Repú¬ 

blica”, Silvio ViII egas, por haber és¬ 

te publicado en el mencionado dia¬ 

rio que Gómez Hurtado había inter¬ 

venido en la venta al Estado de la 

Empresa colombiana de gas Colgás, 

que se hallaba en quiebra. En ene¬ 

ro de 1959 el tribunal superior de 

Bogotá, en sala unitaria (magistrado 

Guillermo Moncayo) condenó a Vi¬ 

llegas por el cielito de calumnia. Ape¬ 

ló éste ante la Corte Suprema de 

justicia. 

El 22 de agosto se conoció la sen¬ 

tencia cíe !a Corte, firmada por los 

magistrados Roberto de Zubiría y 

Luis Eduardo M ejía Jiménez. La sen¬ 

tencia considera que Gómez Hurtado 

fue calumniado, pero de este delito 

no es legalmente responsable el di¬ 

rector cíe La República por haberse 

confesado el señor Efraín XIottato 

Avalos autor exclusivo de la publi¬ 

cación. Contra Mottato, añade la 

C orte, no es procedente ordenar in¬ 

vestigación porque no existe querella 

contra él. (S. IX, 23). 

Ea actuación de la C orte fue cri- 

(122) 
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KB 1TVT;1 JA VERIA NA 
En Bogotá podrán encontrar nuestros lectores la Revista en 
siguientes expendios: 

Droguería Escobar Rosas, Cra. 49 N9 15-01 
Droguería Acuña, Cra. 79 N9 17-96 

Droguería Acuña, Cra 7? N9 17-96 

Droguería Real, Sucursal N9 11, Cra. 7? N9 72-06 

Droguería Real, Sucursal N9 1, Cra. 8? N9 13-90 y 13-94 
Droguería Real, Cra. 7? N9 17-21 

Librería Nueva, Cra. 69 N9 12-85 

Librería Mundial, Cra. 79 N9 16-74 

Librería La Gran Colombia, Ltda., calle 17 N9 6-55 
Librería Central, Cra. 69 N9 15-80 

Librería Herder, calle 12 N9 6-98 

Librería San Pablo, calle 12 N9 6-11 

Librería Zig-zag, Cra. 59 N9 15-55 

Librería Bello, y Compañía, Cra 69 N9 14-06 
Cigarrería Bucana, calle 18 N9 6-66 

Almacén La Economía, Cra. 69 N9 12-77 
Almacén Tampico, Cra. 79 N"9 17-45 

Hotel Continental, Oficina coordinadora de turismo. 

Próximamente avisaremos los expendios de otras ciudades del país. 

Para todo lo relacionado con Administración diríjase a 
Francisco González Nieto 

Av. liménez N? 4-38 - Ofic. 203 - Tel. 411-601 
Bogotá, D. E. - Colombia 
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ticacla rudamente tanto por \ illegas 

como por El Siglo. I-a sentencia, ma¬ 

nifestó Villegas, no absuelve a Sa 

Corte ‘ cíe las flagrantes violaciones 

de la Constitución y de la ley que 

cometió en el curso de este proce¬ 

so. . . La Corte está perdida sin re¬ 

misión y el único camino que le que¬ 

da es la renuncia (R. VIII, 25). Y 

en El Siglo (IX, 16) escribía Diego 

Tovar Concha: 'Si la nación hubie¬ 

se leído la sentencia incalificable, 

que marca en forma indeleble al 

país y constituye un atentado apenas 

comparable al 13 de junio, su texto 

mismo habría producido una reacción 

incontenible. . . Después de la sen¬ 

tencia proferida en el juicio por ca¬ 

lumnia referido, en C oíombia no que¬ 

da sino la ley de la selva. . . 

La Corte, en vista de estas críticas, 

en carta al presidente del senado, fe¬ 

chada el 10 de septiembre, pidió la 

intervención de este cuerpo para que 

se examinase la conducta de los ma¬ 

gistrados. El senado contestó que a 

él no le competía la iniciativa del 

procedimiento legal encaminado a 

juzgar las actuaciones de la Corte 

sino a la cámara de representantes. 

Quince senadores Iaureanistas deja¬ 

ron una constancia de protesta con¬ 

tra la conducta de los magistrados 

de la sala dual. 

Una carta sondar a la enviada ál 

senado envió la Corte a la cámara 

cíe representante6. El presidente de 

ésta. Gil Miller Puyo, en su contes¬ 

tación pidió las siguientes declara¬ 

ciones : 

a) —Cuáles son, en concepto de la Cor¬ 

te 1o«í hechos aue han ouerido ooner «en 

tela de juicio su independencia y rec¬ 

titud». 

b) —Si el fallo de la Sala actual en el 

coso del doctor Silvio Villegas, represen¬ 

ta o no el pensamiento de toda la Corte 

o única y exclusivamente el de aquella 

Sala. 

c) —Si la H. Corte y todos sus miem¬ 

bros son solidarios con la doctrina que 

allí se contiene sobre el Art. 7° del De¬ 

creto 271 de 1957, especialmente relacio 

nada ella con el mandato del Art. 42 de 

la Carta Fundamental. 

d)—Si todos los miembros de la H. 

Corte fueron o no consultados acerca de 

la doctrina sentada en ese fallo y el con¬ 

tenido del mismo. 

La Corte respondió que respetaba 

el fallo dictado en el caso cleí doctor 

Villegas, ya que el asunto había he¬ 

cho tránsito a cosa juzgada, sin que 

elfo significara que la Corte se hi¬ 

ciera solidaria con la sentencia dada, 

pues las salas eran autónomas. 

RENUNCIA DE CINCO 

MAGISTRADOS 

Mientras el congreso se ocupaba de 

este asunto, el magistrado Iaureanista 

Gustavo Salazar 1 apiero presentó re¬ 

nuncia de su cargo ante el presidente 

de la Corte. Quería con ella mani¬ 

festar su desacuerdo con el fallo 

que convirtió en letra muerta un ca¬ 

non de la Constitución . A esta re¬ 

nuncia siguieron las de Us magis¬ 

trados Gal )rieí Carreño Mallarino. 

Pedro Pacheco Glorio. Ignacio Es- 

callón y Alfonso Aragón Henao. 

Comentando esta crisis declaró 

D ario Echandía, jefe del liberalismo: 

«La causa de todo este escándalo es la 

perniciosa intervención del congreso que 

es una corporación eminentemente política, 

en la elección de los magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia. Elegidos con 

criterio político, la nación deja de tener 

confianza en la imparcialidad de los fa¬ 

llos de esos magistrados, cuando tales fa¬ 

llos se relacionan en alguna forma con la 

política. 

«La única manera de que los jueces 

desempeñen bien su misión y el país tenga 

confianza en sus fallos es independizarlos 

comDletamente de la política para que no 

tengan nada qué esperar ni qué temer de 

las influencias de oartido o de grupo po¬ 

lítico». (E. IX, 17). 

La prensa liberal se mostró alar- 

(124) 
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macla por la infiltración cíe la polí¬ 

tica en la C orte. El Espectador (IX, 

L) hacía un llamamiento a la cor¬ 

dura de los colombianos sobre la 

necesidad de defender la indepen¬ 

dencia de la Corte de cualquier in¬ 

terferencia política, venga ella de 

donde donde viniere, dentro de la 

misma Corte o fuera de ella . ‘Lo 

más grave, sin embargo de esta cri¬ 

sis, decía El tiempo (IX, 18), es el 

riesgo a que se someten el prestigio 

y la autoridad de la C orte Suprema. 

Si hubiera materia grave de orden 

moral o de orden constitucional ha¬ 

bría motivos justificados para promo¬ 

ver el reclamo. Pero de nada de esto 

se trata. El morbo de la política es 

lo único que aparece visible y actuan¬ 

te en esta malhadada ocurrencia . 

M ás duras son las críticas de la 

prensa conservadora antilaureanista. 

“Lo que hay en el país, comentaba 

El Colomb iano (IX, 18). es estupe¬ 

facción por la actitud de los Iaurea- 

nistas, incluyendo en estos a los par¬ 

lamentarios electores y a los propios 

magistrados renunciantes. Se ha lle¬ 

gado tan bajo en la resurrección del 

sectarismo que no hay diferencia al¬ 

guna entre esta época a las más os¬ 

curas de las hegemonías partidistas . 

^ La Patria (IX, 19) : Abominable 

esto que viene ocurriendo en la Cor- 

'e Suprema. Abominable por todo lo 

que hay allí de presión moral, de te¬ 

rrorismo y de empeño por imponer 

a todo trance la justicia política . 

EN LA CONVENCION 

CONSERVADORA 

Se había anunciado que la con¬ 

vención conservadora del sector íau- 

reanista, convocada para el 19 de 

septiembre, sería presidida por Lau¬ 

reano Góm ez. Pero éste en vísperas 

de la reunión se negó a asistir pues 

mi asistencia ¿i la convención, dice 

en carta a los miembros de la misma, 

no podría menos de sugerir que to¬ 

davía creo que subsiste un régimen 

de derecho. No es así. Tengo la obli¬ 

gación de manifestarlo . 

«La Corte, dice en esta misma carta, al 
colaborar con el logro de la prescripción, 
al absolver y al invocar la cosa juzgada 
como razón suprema, consagra la impu¬ 
nidad como meta de la justicia. La Corte 
ha dado una lección objetiva de cómo se 
puede burlar la ley y cómo, invocando li¬ 
mitaciones de procedimiento, puede asistir 
impasible a la destrucción de las institu¬ 
ciones . . . 

El país se halla frente al prevaricato de 
su más alto tribunal. Semejante suceso 
rompe el orden jurídico e impide la nor¬ 
malidad en la vida institucional de la re¬ 
pública. Resulta imposible participar en 
ninguna clase de actividades políticas y 
civiles que no estuvieran orientadas pri¬ 
mordialmente y exclusivamente a subsanar 
el daño moral creado por la Corte, por¬ 
que de lo contrario se convertirían en una 
colaboración o en una aceptación de la 
iniquidad o, por lo menos, en un inmenso 
engaño al pueblo, haciéndose creer que 
existe una organización jurídica cuando en 
realidad está lesionada mortalmente por el 
delito cometido. (S. IX, 19). 

En la convención se aprobó un in¬ 

forme sobre reforma judicial, en cu¬ 
yo final se lee: 

«En cuanto al caso concreto de la situa¬ 
ción creada por el prevaricato de la Cor¬ 
te, la convención manifiesta que los ma¬ 
gistrados que presencian impasibles la vio¬ 
lación de la doctrina conservadora y el 
desconocimiento de la Constitución, en 
ninguna forma representan al partido si 
continúan en esa conducta. La convención 
acoge la tesis del jefe del partido, doctor 
Laureano Gómez, de que toda la activi¬ 
dad política y parlamentaria del conser- 
vatismo debe concretarse, primordial y ex¬ 
clusivamente a subsanar el daño moral 
causado por la Corte». (S. IX, 20). 

ORDEN PUBLICO 

CRIMENES 

Ann cuando el orden público ha 

venido gradualmente restableciéndo¬ 

se. no han fallado en los últimos días 

salvajes crímenes como el asalto a 

las veredas Malabar y El Porvenir, 

(/asa a la página 130 del suplímentó) 
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A NUESTROS LECTORES: 

♦ Al gunas cartas llegadas a nuestra Redacción nos permiten conocer la 

opinión de los lectores de la Revista: 

Ruégole por medio de la presente acepte mis sinceras felicitaciones por 

el modo tan acertado de dirigir la prestigiosa Revista Javeriana una 

de las mejores de Colombia, y para mí, por su contenido, la mejor . 

Estanislao Gustautas, Medellín 

Queremos que la Revista refleje más el movimiento cultural, artístico 

y cinematográfico. Por qué no han dicho ni una palabra sobre el Fes¬ 

tiva! cíe Cannes? Por lo demás nos parece muy interesante, novedosa, 
científica y bien preparada . 

Raj ae l c ruz y Ernesto Santamaría, Bogolá. 

Me parece que su Revista aborda poco los temas económicos, tan 

apetecidos boy. \ a que hay en el país una invasión cíe economistas 

jóvenes, por qué no sacarlos a lucir en las páginas de Javeriana, que 

según entiendo se lee mucho en el extranjero? 

Oscar Giralclo Aristizábal Medellín. 

“Esperamos que Revista Javeriana diga algo sobre la «Asociación de 

Amigos de China Popular», así como en el mes de Julio comentó la 

actitud de los turistas colombianos en Rusia . 

Raúl Martínez Esguerra, Bogotá. 

♦ A todos estos lectores respondemos, como ya lo hemos hecho en par¬ 

ticular, que procuraremos satisfacer sus deseos una vez que el ingente 

trabajo de la reorganización de la Revista lo vaya permitiendo. 

♦ Otros nos han escrito refiriéndose al nuevo precio de la suscripción, 

$ 25.00 al año; Ies suplicamos considerar los costos de impresión, pa¬ 

pel, administración, etc. En realidad la Revista sale mucho más cara 

ele lo que se vende y por esto tenemos que ampliar el servicio de pro¬ 

paganda en avisos. Cuando hace tres años, antes de la restricción de 

importaciones, se conseguía un libro por $ 3,00 hoy vale $ 10.00 O 12.00, 

lo que es de fácil comprobación en cualquier Librería. 10 números 

de la Revista al año representan mucho esfuerzo e ingentes gastos. No 

es sostenible una obra, por más cultural y desinteresada que sea pero 

que al mismo tiempo deje una cuantiosa pérdida mensuab 

Podemos comunicar que la Revista empieza a entrar profusamente 

en las ciudades del Occidente colombiano repartida por la firma Ber¬ 

nardo Restrepo, Distribuidora Selecciones, Cra. 3‘? calle 9,? — Cali. 



COLABORADORES 

DARIO ROZO M. Ingeniero civil de la Universidad de Colombia, obtuvo per opo¬ 
sición el cargo de Primer Geodesta del Estado Mayor del Ejér¬ 

cito. Fue Rector de la antigua Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Univer¬ 
sidad Nacional; Subdirector del Instituto Geográfico y luego Jefe del Centro de In¬ 
vestigaciones Científicas del mismo. Participó en la demarcación de las fronteras ce 
Colombia con todos los países limítrofes. Es miembro de las Academias de Ciencias 
Exactas de Colombia. Es además Caballero de la Orden de Boyacá y durante sus 
50 años de vida profesional ha dedicado sus grandes capacidades intelectuales y cien¬ 
tíficas al servicio del país, a la enseñanza universitaria y a la investigación científica. 

MANUEL BRICEÑO JAUREGUI S. J. Nació en Cúcuta en 1917 e ingresó en la 
Compañía de Jesús recibiendo la Ordenación 

en 1947, luego obtuvo en Oxford University el grado de Master of Arts y después de 
varios viajes de estudio por Europa y el Oriente regresó a Colombia en donde en¬ 
seña las materias de su especialidad en el Juniorado de la Compañía de Jesús en 
Santa Rosa de Viterbo. 

D. R. STODDART. Estudiante de 3er. año de Geografía de la Universidad de Cam¬ 
bridge, Inglaterra, y Jefe de la expedición de dicha Universidad 

a Colombia. Antes de venir a Colombia había dedicado 11 semanas de 1957 en Ben¬ 
gala Occidental y otras 11 semanas de 1958 en el Protectorado de Sierra León a in¬ 
vestigar los problemas del desarrollo económico de los trópicos. 

HERBERT WILHELMY. Nació en Sajonia en 1910 y es un eminente geógrafo: fue 
profesor de la Universidad de Riel y actualmente e* D re< - 

tor del Instituto Geográfico de la Escuela Politécnica de Stuttgart y del Instituto 
Geográfico de Tubinga. Ha escrito varios artículos y libros sobre asuntos geográficos 
suramericanos y en 1959 visitó por segunda vez a Colombia como miembro de la de¬ 
legación alemana en el centenario de la muerte del sabio Alejandro von Humboldt. 
Es además Vice-Presidente de la Asociación Alemana de Profesores de Geografía. 

ITALO AMORE. Nació en Piamonte de Italia en 1900; a la edad de 16 años entró 
a trabajar en la Compañía Internacional Marconi, en la cual co¬ 

laboró hasta 1927. Vino a Colombia contratado por el Ministerio de Comunicaciones 
como miembro de una misión inalámbrica. Posteriormente contribuyó a la fundación 
del Departamento de Radio del Ministerio de Guerra y fue fundador de la Liga Co¬ 
lombiana de Radio Aficionados y de la Asociación de Profesionales de Electrónica de 
Colombia. Actualmente es Gerente del Departamento Electrónico de la General Elec¬ 
tric de Bogotá. 

JOSE SCHMIDTLER. Nació en Munich el 15 de agosto de 1910. Estudió Derecho, 
Ciencias Políticas y Economía Política en las Universidades 

de Munich y Riel. Ha ocupado puestos de mucha importancia en el poder judicial y 
en la administración pública. Ha hecho numerosos viajes de estudio a diversos países. 
Desde 1938 está al servicio de la Hacienda Pública de Baviera. Es miembro de va¬ 
rias organizaciones católicas y sociales. Amigo de Colombia cuyas instituciones cató¬ 
licas admira, nos envía la crónica que publicamos y esperamos que por su medio 
nuestros lectores estarán al corriente de los sucesos alemanes una o dos veces al año. 

JOSE RAFAEL FARIA, Pbro. Nació en 1893 en Santander del Norte y recibió la 
Ordenación Sacerdotal en 1918; ha sido un celoso 

pastor de almas, profesor y autor de varios célebres libros de Religión y Moral, que 
sirven de texto oficial en muchos Departamentos. Es Juez Prosinodal del Tribunal 
Arquidiocesano de Nueva Pamplona. El artículo que publicamos es un capítulo del 
libro «El Amor» próximo a aparecer. 

CARLOS RESTREPO CANAL. Hizo sus estudios de secundaria en el Colegio de 
San Bartolomé y en el Instituto de La Salle y luego 

en el Liceo Pío X donde obtuvo el título de Bachiller. Estudió Derecho y Ciencias 
Políticas en la Universidad Nacional. Es miembro de número de la Academia Co¬ 
lombiana de Historia y del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Miembro co¬ 
rrespondiente de varias academias históricas extranjeras. Profesor de varias univer 
sidades; ha escrito numerosos estudios biográficos, históricos y literarios. Es un ca¬ 
tólico ejemplar y continúa en nuestra patria la tradición de apologistas laicos tan 
gloriosamente iniciada por José Joaquín Ortiz, José Manuel Groot, Ricardo Ca¬ 
rrasquilla, Miguel Antonio Caro y tantos otros. 



ORIENTACIONES 

ENGAÑO NACIONAL A GRANDE ORQUESTA 

Con varias semanas de anticipación se pusieron en juego todos los me¬ 

dios de publicidad para anunciar un acontecimiento extraordinario, único en 
la historia cultural de nuestra patria: el Festival del libro colombiano. Se 

pondrían a la venta 300.000 libros en una colección que se anunciaba como 
«Biblioteca básica de cultura colombiana». 

Los organizadores tenían gran experiencia, pues habían realizado ya fes¬ 
tivales semejantes en el Perú. Cuba, Venezuela y México. 

Con este señuelo atrajeron sin dificultad las simpatías de las altas es¬ 
feras y de todos los órganos de propaganda. La televisión impresionó ojos y 

01 os. Las radioemisoras llenaron los aires de elogios y recomendaciones del 
estival del libro. Los periódicos mantuvieron la noticia en lugar destacado 

días arreo; y llegado el momento, las calles de Bogotá se vieron adornadas 

con vistosos puestos esparcidos con profusión a todo lo largo y ancho de la 

capital, y destinados exclusivamente a la venta de la «Biblioteca básica de 
cultura colombiana». 

Dos ministros, uno de ellos el de educación nacional, honraron con su 
presencia el acto inaugural; y el alcalde mayor anunció por radio a todos 

los ciudadanos que ya estaba al alcance de todos la cultura fundamental que 
tanta ialta nos hace. 

Nunca se había visto en Colombia semejante despliegue de publicidad, 
c staba el justificado? Creemos sinceramente que no; y que la ingenuidad 

e prensa y radio y la buena fe del gobierno se dejaron sorprender por una 

gran organización extranjera que le sacó al pueblo colombiano en pocos días, 
si hemos de creer lo que los empresarios anuncian, la módica suma de 600.000 

pesos. Eso valen 30.00 colecciones de diez libros a veinte pesos cada una 
seiscientos mi! pesos extraídos de los flacos bolsillos de los humildes, porque 
a gente importante vio en seguida la burda trama de la tela. 

Hasta los estudiantes cayeron en seguida en la cuenta del engaño. Con¬ 

trapunto, el conocido radio-periódico que no disimuló su simpatía por el Fes- 

tival trato de ponerlos en la picota porque en el puesto instalado en la 
Ciudad Universitaria no se vendió ni una sola colección. 

En cambio, uno de los grandes diarios publicó la fotografía de un policía 
que llevaba en una mano la magra bolsa del mercado, y en la otra, muy 
ufano, su colección de fundamental cultura. 

Ahora veamos qué recibía por sus veinte pesos el modesto colombiano. 
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No podía escoger lo que compraba. Era todo o nada: el paquete com¬ 

pleto, que en este caso era un verdadero paquete chileno. Resplandeciente el 

primer cuaderno' contiene un retazo de una de las más bellas producciones 

de nuestra literatura: Las Reminiscencias de Santajé y Bogotá por José Ma¬ 

ría Cordovez Moure; y se hace notar expresamente que el P. Félix Res¬ 

trepo, actual director de la Academia Colombiana, recomendó a la UNESCO 

esta obra por su carácter de historia anecdótica, «tan apreciada hoy día como 

reflejo' de la vida de las más profundas capas populares», entre las diez obras 

colombianas dignas de ser traducidas a idiomas extranjeros. 

El segundo cuaderno contine seis cuentos de Tomás Carrasquilla, que 

también son oro de ley. Y en el otro extremo del paquete se encuentra El 

Caballero de El Dorado, excelente libro, aunque no el mejor talvez, de Ger¬ 

mán Arciniegas. 

Examinemos ahora el fondo del paquete. 

El N9 3 reproduce la novela de Eduardo Zalamea Cuatro años a bo)do 

de mí mismo, publicada por primera vez en 1934, y de la cual nadie había 

vuelto a acordarse. Eduardo Zalamea, Clises, es hoy uno de los más famosos 

columnistas del periodismo colombiano, y de entre sus crónicas, notas y en¬ 

sayos hubiera podido seleccionarse un lindo volumen. Poco favor le han hecho 

reproduciendo este engendre' de juventud. Toda la relación está dominada 

por una obsesión sexual que puede haber sido real, y como tal servir de ma¬ 

teria de estudio a siquiatras y sociólogos, pero no por eso deja de ser anti¬ 

pática, monótona y repugnante. La crudeza de algunas escenas llega a los 

límites de la obscenidad. 

¿Y las teorías? Para muestra un botón: «Los hombres buenos pasaron 

de moda, como las crinolinas. Y es preciso ser hombres del siglo, del año, de 

la hora y del minuto. Además ser malo es cómodo y grato. Pero aun habiendo 

hallado a la maldad estas dos cualidades, no he pedido llegar a ser perfecta¬ 

mente malo, lo cual me hace dudar mucho de mi humanidad.. . Mentii es 

otra gran cualidad. Lo ha dicho ese exquisito viejo Mark Twain humorísti¬ 

camente; pero es necesario tomar en serio a los humoristas» (págs. 16-17). 

«¿Hay por ventura algo más inútil que el arrepentimiento? ¿A qué apesa¬ 

dumbrarnos por haber hecho un mal, cuando ya se ha realizado y no ocupa 

el presente sino la memoria?... Eso es por lo menos tonto» (pág. 181). De 

los abnegados misioneros capuchinos habla despectivamente y con insinua¬ 

ciones malévolas (págs. 165, 195). 

He ahí pues uno de los diez pilares de la cultura fundamental colom¬ 

biana. 

Otro pilar N9 4, es El Cristo de espaldas de Eduardo Caballero Cal- 
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derón, escritor fecundo que tiene libros de mérito; pero los iluminadores de 

Colombia tenían que escoger este. 

Un cura joven; caritativo, prudente, apostólico. Un pueblo donde las 

autoridades han desatado la violencia contra los liberales. Otro cura viejo, 

politiquero, que le da malos consejos a su colega; y un obispo' empalagoso, 

débil instrumento de los conservadores, que destituye al cura virtuoso por¬ 

que no coopera con las fechorías de estos, he ahí la versión sectaria que ncs 

da Eduardo Caballero del triste y complejo fenómeno de la violencia. 

Las mejores prosas de Hernando Téllez ocupan el cuaderno 59; 116 pá¬ 

ginas. Téllez tiene la habilidad de usar una prosa limpia y correctísima para 

no decir nada. Es como tomar agua o como mirar volar las moscas. 

Los cuadernos 6 y 7 son dos antologías: una de cuentos, otra de poesías. 

La de cuentos es mísera: 108 páginas. En ella no caben, como es natural, 

ni la décima parte de los buenos cuentistas colombianos; pero sí cupieren, 

como si no se les hubiera consagrado a cada uno de ellos su tomo aparte, 

Jorge Zalamea, Hernando Téllez y Eduardo Caballero Calderón. 

De la Antología de poesía se encargó un joven escritor y poeta de gran¬ 

des méritos. Pero debió salir del compromiso en un día de mal humor. Solo 

así se explica que trate con tanto desdén a los grandes valores de nuestro 

Parnaso. De José Joaquín Ortiz no tiene sino una estrofa. De Gregorio Gu¬ 

tiérrez González, dos fragmentos que suman seis estrofas. De Epifanio Mejía, 

el principio y el fin del Canto del antioqueño. De José María Rivas Groot 

una estrofa. De Julio Flórez, un soneto entero; y de otro soneto un verso: 

Todo nos llega tarde, hasta la muerte. 

Pero en cambio, le cupieron 47 décimas de la Hora de tinieblas de Rafael 

Pombo, poema que el compilador califica de «hermosamente blasfemo». 

En Julio Arboleda y en Rafael Núñez no encontró ni una estrofa para 

su Antología. A José Joaquín Casas y a Aurelio Martínez Mutis, ni los nombra. 

Las mejores poesías colombianas es pues título desproporcionado para 

este folleto, que se llamaría más propiamente: Poesía colombiana en pe¬ 
dazos. 

Cuando Laureano Gómez estaba en el apogeo de su esplendor, ocupando 

el sillón presidencial en 1952 a pesar del rabioso silencio de sus vencidos 

adversarios, Jorge Zalamea, quien se había desterrado voluntariamente a la 

Argentina después del trágico 9 de abril, escribió contra él una tremenda 

sátira, en estilo agresivo, incisivo y corrosivo, en la que lo da por muerto 

y describe sus solemnes funerales, poniendo en ridículo de paso al ejército, 
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a la Iglesia, a todo lo mejor de nuestra sociedad: El Gran Burundún-Burnn- 

dá ha muerto. 

Circuló entonces la tremenda invectiva clandestinamente en lujosa edi¬ 

ción hecha en Buenos Aires. Contados serían los colombianos que la cono¬ 

cieron. Ahora se ha difundido en 30.000 ejemplares, con los aplausos del 

gobierno del Frente Nacional y de la misma prensa conservadora. Otra co¬ 

lumna de cultura fundamental colombiana. 

Como muestra del estilo de Jorge Zalamea y para que se vea cómo ri¬ 

diculiza a la Iglesia, copiamos este párrafo, pág. 16. 

«Tras ellos venían, rebosantes de bendiciones como un árbol en 

el despertar de sus aves, las Venerables Jerarquías de las Iglesias 

Unidas. 

«Un palio largo de cien metros y ancho de treinta, sostenido 

en astas de plata por acólitos, bonzos, sacristanes, almuédanos, 

legos y verdes vejetes acuciosos, amparaba de la terca llovizna al 

Magno Capítulo. 

«Desde el envés del palio y primorosamente bordado por Santas 

Mujeres Unificadas, el largo, enjuto y martirizado cuerpo de un 

hombre ondeaba al paso procesional, balando mudamente por la 

entreabierta jeta de su cabeza de cordero. 

«Dándose de codazos y en pugna de pisotones, se apiñaban 

bajo el palio los Sacerdotes Unificados. Si miraban hacia la move¬ 

diza perspectiva de Policías, Autoaviadores, Territoriales y Zapa¬ 

dores, les cundían en los dedos las bendiciones. Si, de reojo, atis- 

baban a sus colegas, trepidaban de ira sus grandes vientres —si 

gordos— o se veía el trasegar de la bilis en sus cuellos galliná¬ 

ceos —si flacos—. Y si tornaban la cabeza hacia el carruaje fúnebre, 

se les volteaban y entelaban los ojos en el éxtasis de la consentida 

autoridad. . . 

«El estolista y el inquisidor habían hecho tregua en la disputa 

de las víctimas. La codorniz del azteca, el cordero primogénito 

del judío, el babilano buey babilónico, el gallo negro de los roma¬ 

nos, el ocelado leopardo de los bantús y, desde luego, el Cristo. . . 

vertían ahora su sangre expiatoria sobre la misma, única, ara. 

«El Gran Burundún-Burundá los había unificado. Y ya nada 

ios distinguía entre sí. 

«Los había unificado en torno de dos cosas muy simples; un 

rodillo de oraciones y una escudilla petitoria. 

«Cómo no loar al Gran Cismático, descubridor a través de tan¬ 

tos siglos de desollamiento, de empalamiento; a través de tales hus- 
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mos de carne hereje; a pesar de tantos aullidos de enrodado, de 

escaldado, de escalpado, que las múltiples Iglesias podrían uni¬ 

ficarse con solo darles el conjunto monopolio de la escudilla y el 
rodillo! . . . 

«Reducidos, finalmente, a un común denominador, desfilaban 

como simples buhoneros de la plegaria, como taimados mendicantes 

los que antes fueran Grandes Extorsionadores de la Vida Terrenal. 

Grandes Empresarios del Infierno, Grandes Intercesores del Pur¬ 

gatorio, Grandes Parceladores del Paraíso Ultraterreno. Y hasta 
Grandes Parteros del Limbo». 

Busque las páginas 22 y 23 el que quiera ver en este estilo la estampa 
del entoces presidente de Colombia. 

Gabriel García Márquez es uno de los escritores jóvenes que más pro¬ 
meten a las Letras patrias. En su novelita La hojarasca ensaya una nueva 

técnica poco conocida todavía en Colombia. Esfuerzo meritorio; pero no tan¬ 
to como para que sea un pilar de la cultura básica colombiana. 

Y con esto termina el paquete. 

Se ponderó mucho que el Festival demostraría que sí se podían hacer 
y vender libros baratos. Pero estos folletos, comprados en veinte pesos, eran 

caros. Cualquiera que tenga mediana práctica puede calcular lo que cuesta 

su impresión, en tiraje de 30.000 ejemplares, y verá que hubiera podido 

venderse cada cuaderno no a dos pesos, sino a uno, dejando miles de ganancia. 

¿V por qué no se le dio este trabajo a una imprenta colombiana? 

Libreros y editores colombianos, amén del pueblo sencillo, han sido las víc¬ 
timas principales de esta grandiosa mixtificación. 

\ admira ver, al frente de cada tomito, la advertencia: Todos los de¬ 
rechos reservados para la Editora Latinoamericana S. A., de Lima, Perú. ¿De 

modo que ya no vamos a poder editar en Colombia ni los cuentos de Carras¬ 
quilla ni las Reminiscencias de Cordovez Moure? 

Finalmente no dejaremos de advertir que si en cualquier persona lo más 

elemental de la cultura es escribir con buena ortografía, una Biblioteca básica 

de cultura colombiana debiera por lo menos presentarse sin errores ortográficos. 
Pero en ésta abundan: Guiones a trochemoche, acentos anacrónicos, y sobre 

todo el no abrir las interrogaciones y admiraciones con los signos de rigor en 
^a escritura castellana. 

¿V erratas de impienta? Las hay tan graciosas como la del cuaderno 3^ 
pág. 63, donde el autor alude a una muchacha elegante con los epítetos de 

estilizada, esbelta, que el linotipista peruano convirtió en esterilizada, esbelta. 

be anuncia para el mes de diciembre un nuevo paquete de cultura básica. 
Quiera Dios que esta vez los cuadernos sean mejor escogidos, el precio menos 
caro y la edición más esmerada. 



COMENTARIOS 

PATERNIDAD IRRESPONSABLE 

El abandono del hogar, especialmente por parte del padre, viene siendo 

uno de los hechos más graves que están afectando a nuestra sociedad y que 

amenazan seriamente la estabilidad social y el futuro de la nacionalidad. 

Los sacerdotes que tienen a su cuidado las parroquias son los que con 

más frecuencia se encuentran con el caso doloroso de la mujer cargada de 

hijos y abandonada por el marido la cual tiene que salir a implorar la caridad 

pública o a ver cómo gana unos cuantos centavos para no dejarlos morir de 

hambre. 
Y mientras tanto el padre legítimo o natural que dio la vida a aquellos 

seres se va a buscar otra mujer con la cual vuelve a comenzar el mismo ciclo 

de la paternidad irresponsable. 

El caso más frecuente es el de que comenzó por un matrimonio legítimo 

y luego se va a buscar otras uniones pecaminosas para satisfacer pasiones 

desordenadas; pero también es frecuente el caso de los que se presentan al 

matrimonio per la Iglesia, porque quieren arreglar su vida y ya antes han 

tenido hijos naturales de otras relaciones más o menos estables. 

Una monstruosa deformidad del sentido moral hace que estos padres irres¬ 

ponsables, si es que nombre tan sagrado se les puede aplicar, no se sientan 

con ninguna obligación respecto de esos seres que trajeron a la vida y que 

están condenados a la miseria espiritual y material. 

Y para colmo de males, la legislación colombiana en este aspecto es tan 

insuficiente y tan difícil de hacer efectiva, que aun en el caso de matrimonio 

legalizado las reclamaciones de la madre abandonada con sus hijos ante el 

juez de menores, rara vez surten efecto y el padre desnaturalizado tiene mul¬ 

titud de maneras de evadir la obligación de alimentar a los hijos. 

En otros países, comprobada la paternidad por procedimientos al alcance 

de todos, la fuerza de la ley le hace cumplir ineludiblemente sus deberes y 

el tratar de evitarlo es un delito. 

No hace mucho se presentó al parlamento una ley que constituía como 

delito y sancionaba con severas penas el abandono del hogar o el eludir las 

obligaciones de la paternidad; pero no obtuvo ningún eco y pasó al cesto de 

los papeles. 

Tal vez los problemas de orden político, la repartición igualitaria del po¬ 

der y otras cosas de esta índole interesan más a los padres de la patria que 

la defensa de la institución familiar que sinembargo es de más importancia 

para el futuro de la nación. 

Si no queremos que nuestra sociedad se desintegre tenemos que hacer 

algo en el orden legal, en el de la opinión pública, en la educación del sentido 

de responsabilidad y en la conciencia de los deberes cristianos para salvar 

a la familia. 



LA REFORMA DEL I.C.S.S. 

Un infortunado incidente, que de haberse verificado en individuos no 

afiliados al ICSS no hubiera trascendido de las Clínicas, ha dado ocasión 

para que la opinión pública se entere de las deficiencias que hay en dicha 

Institución. 

Se debe ante todo distinguir la doble cuestión: necesidad e importancia 

de los Seguros Sociales y actual manera de dirigirlos. 

En cuanto a lo primero no debe caber duda entre los colombianos: el 

ICSS es de alta importancia, no solo para los «obreros menos favorecidos» 

sino para el país entero. En naciones más adelantadas funcionan institucio¬ 

nes similares con amplia aceptación de empleados y trabajadores y grande 

utilidad para las empresas. No hay razón alguna para que el seguro opere 

únicamente con los «obreros menos favorecidos». No. El Seguro no es una li¬ 

mosna. Es parte del salario. Es una previsión social. Es una poderosa obra de 

solidaridad. No solo los trabajadores de todas las categorías pueden y deben 

ser favorecidos sino que es condición esencial para la vitalidad del Seguro 

el que participen de él todos los empleados de cualquier categoría de las 

empresas. Nadie duda que éstas reportarán grandes utilidades de un Insti¬ 

tuto de Seguros bien organizado pues la salubridad y seguridad de los em¬ 

pleados y obreros contribuye ampliamente a su voluntariedad en el trabajo 

y el eficaz rendimiento. 

La Ley 90 de 1946, creadora del ICSS es en términos generales una ley 

bien estudiada y sus prescripciones son benéficas. La desgracia para el Seguro 

ha estado en sus cambios durante los últimos años. Creemos que se debe vol¬ 

ver a la vigencia de la Ley 90 como base de la apetecida reforma del ICSS. 

El estado actual de los Seguros adolece de dolorosas fallas debidas a múl¬ 

tiples causas. Hay quejas fundadas de parte de los patronos y también de 

parte de los obreros. La UTC en un manifiesto publicado con ocasión de los 

incidentes a que nos referimos enumera así sus principales quejas: «es cierto 

que el ICSS adolece de varias fallas, entre otras: el incumplimiento y falta 

de responsabilidad de algunos médicos y enfermeras que tratan mal a los 

enfermos, confundiendo lamentablemente los Seguros Sociales con la bene¬ 

ficencia pública; la carencia de clínicas propias; la «oficialización» de que 

fue víctima; la poca operancia del Consejo Directivo; la demora de las con¬ 

sultas y entrega de drogas por falta de un mayor número de médicos; los 

contratos suscritos con las llamadas «sociedades científicas» creadas exclu¬ 

sivamente para extrangular al Seguro imponiéndole condiciones por demás 

gravosas...» 

Sin entrar nosotros a calificar cada una de estas acusaciones sí podemos 

asegurar que hay un notorio malestar entre los usufrutuantes del Seguro. 
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Siendo tan importante para el bienestar y la salubridad del país el buen 

funcionamiento del ICSS sugerimos a quienes corresponda que se actúe no solo 

con rapidez sino con eficacia en la corrección de los errores y en la vigori- 

zación del Instituto sin pensar en modo alguno en reformas que equivalgan 

a la supresión del mismo. 

Estas reformas deben ante todo actuarse en la organización o parte 

directiva. El Seguro no debe ser una institución plenamente oficial, sino pre- 

dominantemete gremial. Así creemos que lo más impórtate es restituirle su 

autonomía funcional. El artículo octavo de la citada Ley 90 dice que es «en¬ 

tidad autónoma» y el artículo noveno lo autoriza para «elaborar y modificar 

sus propios estatutos». Siendo el Gerente General de tanta importancia para 

la organización y quien principalmente debe responder de la eficacia del Ins¬ 

tituto nos parece mucho más acertada la forma de nombrarlo que señalaba 

la Ley 90 a saber; «será nombrado por el Presidente de la República para un 

período de cinco años de terna presentada por el Consejo Directivo y elegida 

por éste con el voto de las dos terceras partes, por lo menos, de los diez 

miembros que lo integran» (art. 11). El decreto legislativo 1199 que está 

aun vigente y que hace al gerente «de libre nombramiento y remoción del 

Presidente de la República» nos parece perjudicial para el Seguro y la causa 

remota de su ineficacia: se ha oficializado el Seguro. Otra grave causa de 

su ineficacia es la desastrosa reforma hecha por el mismo Decreto Legisla¬ 

tivo 1199 del Consejo Directivo. En vez de diez miembros equitativamente 

seleccionados entre los representantes del gobierno, de los empresarios y de 

los trabajadores, se han puesto sólo cinco miembros de los cuales dos son 

ministros del despacho demasiado ocupados para poderse entregar de lleno 

a la dirección de una asociación tan grande y tan compleja. En realidad 

este consejo directivo está casi sin oficio por su «fuerte sabor oficial». Se 

debe volver a la inspiración «gremial» de la Ley 90: dos representantes de 

los pensionados, dos representantes de los asegurados, dos representantes de 

los patronos, un representante de la Academia Nacional de Medicina, un 

representante de la Asociación Médica Colombiana y tres representantes ofi¬ 

ciales: un delegado del Presidente de la República, el Ministro de Trabajo, 

o su delegado y el Director Nacional de Salubridad (que puede ser sustituido 

por el Ministro de Salud Pública) o un delegado suyo. 

No estará por demás recordar que lo que la Ley 90 intentaba es mucho 

más de lo que actualmente está en vigencia. Faltan los Seguros de invalidez 

y vejez, de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de muerte. 

Para que el ICSS pueda no solo subsanar sus deficiencias, sino atender 

a toda la población laboral y extenderse a los demás seguros dichos, se nece¬ 

sita ante todo la aprobación entusiasta de los empleados, de los patronos y 

del Gobierno y el cumplimiento escrupuloso de las cuotas. 

El ICSS lo merece y nosotros lo esperamos. 
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DARWIN 

El 24 de noviembre de 1859 salió a la luz pública la obra titulada El 

Origen de las Especies escrita por Carlos Roberto Darwin. que a la sazón 

contaba con algo más de 50 años y medio, pues había nacido en Shrews- 

burg el 12 de febrero de 1809. Darwin murió en Down de Beckenham el 

19 ele abril cíe 1882. 

Ln ano antes había ciado una conferencia sobre ese mismo tema en 

la sala de sesiones de la Linnean Society de Londres, después de 20 años 

de continuados y detenidos estudios hechos sobre la misma naturaleza y 

sobre los libros. 

La idea de la evolución de ios seres dotados de vida, vegetal o animal, 

ya había sido esbozada por autores que le habían precedido y aun por con¬ 

temporáneos, pero la lógica aducción de comprobaciones en el libro de Dar- 

win, dio más vigor a la tesis, y produjo una natural exacerbación entre 

naturalistas y filósofos basta el punto cíe llegar a exageraciones. Entre nos¬ 

otros sólo se conoce a este sabio porque se dice haber emitido la idea de 

que el hombre desciende del mono, imputación que se debe mucho a las 

caricaturas con que en ese tiempo se hizo burla en Ls periódicos ingleses. 

Pero en realidad en el fondo Darwin no fue el padre directo cíe tal idea: 

el erudito naturalista francés Luis Figuier en su obra Tablean de la Natura 

en el volumen dedicado a los mamíferos en la parte titulada Ordre des 

Quadrumanes, publicada en 1872, dice que naturalistas cíe mucha entidad 

han hecho de los monos. Orangután, Gorila, Chimpancé, simples varieda¬ 

des cíe la especie humana. Fue así como el ilustre Lineo confundió el hom¬ 

bre con los monos en su orden de los Primates, o diciénclolo de otro modo 

de los animales principales, y compuso el género Homo no solamente con 

la especie humana (Homo sapiens), sino también con el chimpancé (Ho¬ 

mo troglodytes), con el orangután (Homo satyrus) y con el gibon (Ho¬ 

mo lar) . Pero en ninguna parte de su estudio cita a Darwin aunque sí a 

otros autores naturalistas y en ese tiempo los libros cíe Darwin eran ya co¬ 

nocidos en tocia Europa. 

Un viaje al rededor del mundo proyectado para adelantar conocimien- 



264 DARIO ROZO M. 

tos geográficos, determinó en Darwin su predilección y consagración a las 

ciencias naturales que hasta los 18 años de su vida aun no se había de¬ 

finido; sin embargo, en sus primeros años gustaba de coleccionar escara¬ 

bajos y escoger y guardar muestras de minerales. 

Cuando tenía 16 años entró con su hermano Erasmo a estudiar me¬ 

dicina en Edimburgo, pero poco interés demostró en esos estudios; más 

le atraían las pinturas de pájaros que ejecutaba el pintor Audubon, o ir 

en compañía de los pescadores y examinar las ostras adheridas en las ro¬ 

cas batidas por el mar en la cercana aldea de Newhaven; tenía 17 años 

cuando leyó en una asociación de estudiantes un informe científico sobre 

biología marina. 

Al ver que no tuvo éxito en la medicina, su padre quiso que ingresara 

a la carrera eclesiástica y lo hizo entrar al Christ’s College de la iglesia an¬ 

glicana, en Cambridge; poco le entusiasmaron los estudios de religión y 

sin tener obligación prefería concurrir a las clases de botánica y acompañar 

al profesor en sus excursiones campestres; leía con interés las obras del 

viajero Humboldt y aun las del astrónomo Herschel; en las vacaciones se 

amelaba a las excursiones del Prof. Sedgwick para estudiar la geología 

en las rocas de Gales del Norte. 

Cierta vez. al regresar de una de estas excursiones, recibió una carta 

del Prof. George Peacock, matemático y astrónomo de Cambridge, quien 

había recibido el encargo de escoger los naturalistas que habrían de ir en 

las comisiones científicas de los barcos oceanográficos de la Real Armada 

Inglesa que habrían de salir en viaje de circunnavegación mundial y le 

proponía ocupar un puesto en el bergantín Beagle que saldría pronto. En 

otra carta td Prof. Henslow le animaba a aceptarlo. 

Pero el padre de Darwin se opuso a esto y el hijo rehusó; sin embargo, 

un tío del joven interpuso su influencia y el padre terminó por dar su con¬ 

sentimiento. 

El Beaqle zarpó de Plymouth el 2/ de diciembre de 1831; desplazaba 

242 toneladas y enrumbó hacia las costas ele América del Sur tocando en 

las islas de Cabo Verde y en los roquedos de San Pedro y San Pablo; lle¬ 

gó a Recife en el continente, después a San Salvador, Río de Janeiro, jVTon- 

tevideo, un largo viaje que fue rodeando la costa sur del continente ameri¬ 

cano; del Callao el BgclcjIg pasó a las Islas Galápagos y de ahí se encaminó 

a la Oceanía; en cada lugar de arribo, solían levantar mapas, estudiar la 

geografía, las costumbres de los moradores y Darwin se entregaba con apa¬ 

sionamiento a todo lo concerniente a las ciencias naturales, especialmente 

lo relativo a los animales, a las plantas y a los terrenos. Entre los innume¬ 

rables animalitos de las selvas del Rrasil llaman principalmente su at( n 
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ción la rana arbórea manchada, la rana arbórea verde, la rana arbórea gi¬ 

gante; en la Tierra del Fuego, es la incomprensible vida y mentalidad de 

la tribu humana de los Fueguinos; en Chile encuentra la singular rana de 

puntiaguda nariz que hoy lleva su nombre, el periquito chileno que se ha 

adaptado a !a vida de las cumbres andinas elevadas y con nieblas y frío. 

Lo que más le interesó a Darwin en sus investigaciones científicas fue 

la interdependencia entre la vida y su concomitante materia, o en otras pa¬ 

labras la congruencia entre las actividades vitales y la materia que le sirve 

adecuadamente. Esto lo condujo a considerar en la materia inerte la que 

había sido conformada por la vida y la que subsistía sin tener apariencias 

de haber sido viviente; de ahí su interés por los fósiles, no sólo los de gran 

tamaño sino los pequeños y aun los pequeñísimos como conchuelas y nu- 

munitas. En muchos fósiles de especies ya extinguidas encontró las carac- 

lerísticas de los antecesores de especies actuales. 

Los estudios de Darwin han hecho ver que por lo menos en las es¬ 

pecies superiores la subsistencia radica de manera esencial en la alimenta¬ 

ción, el conjunto principal ele los órganos animales está constituido por los 

aparatos digestivos y de nutrición; en las clases inferiores estos órganos 

aparecen como rudimentarios y a medida que el ser viviente asciende en 

perfección vital esos órganos son más complicados y eficaces, pero se ob¬ 

serva de modo indefectible que en los animales superiores por lo menos 

el alimento debe estar constituido por materia viviente también, ya sea ve¬ 

getal o animal; y a este respecto se nota que los individuos han ido ad¬ 

quiriendo cierta perfección en sus órganos que aumenta la probabilidad 

de adquirir el alimento según el medio y la manera de vivir; así se infiere 

que ha sucedido con la vista, las garras y el pico de las águilas; con la 

agilidad y las zarpas de los felinos y nictálopes; pero a la vez en los per¬ 

seguidos se desarrollan los órganos defensivos, como la agilidad en la ca¬ 

rrera en los animales desprovistos de cuernos como el caballo y las gacelas 

y liebres; otros han adquirido o desarrollado caparazones blindantes como 

la tortuga, el armadillo, el pangolín. Esta manera de asegurar la supervi¬ 

vencia, tanto activa como pasivamente, se ha designado con el concepto de 

lucha por la existencia. 

En las plantas los signos de la lucha por la vicia se aprecian por la 

abundancia de semillas en algunas especies, por las espinas en otras, en 

las cácteas por el desarrollo especial del parénquima cortical que acendra 

el agua de la que carecen los terrenos donde suelen crecer. 

Todas estas nociones se deben al pensamiento de Carlos Darwin. To¬ 

da generalización científica que corresponda a hechos conocidos es un acto 

de síntesis creadora que ha merecido siempre la alabanza de los hombres. 
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Algunos hechos de los que relacionan la vida y la materia eran ya 

conocidos antes de que Darwin los considerara pero no habían sido reco¬ 

nocidos como manifestaciones de un proceso general dominante: hechos 

de esa naturaleza fueron las modificaciones hereditarias y su subsistencia: 

la influencia del medio; las transformaciones evidentes y prontas de plan¬ 

tas y animales cuando se desarrollan en domesticidad; la lucha por la exis¬ 

tencia. Todo esto de pronto se conglomera por un golpe de genio en la 

¡dea de selección natural y esto es en el fondo lo que se entiende por dar- 

winismo . 

Pero Darwin era cauto y antes de dar a conocer la trascendencia de 

sus ideas, arregla y estudia su acervo de datos recopilados y vistos, perma¬ 

nece en aislamiento y retiro, meditando y puliendo la idea global y custo¬ 

diándola como un tesoro; 22 años transcurrieron después de su regreso a 

Europa, sin haber publicado nada sob re el origen cíe las especies. 

Cuando Darwin volvió a su casa después del largo viaje en el Beagle, 

era un hombre delicado de salud y así continuó hasta el fin de su vida; 

hoy se sabe que sufría depresiones nerviosas, padecía de dolores de cabeza 

y de náusea. 

En 1839, después de unos tres años de su regreso, desposó a su prima 

Emma Wedgwood que poseía una buena dote; en 1842 publicó su diario 

de viajes que más tarde se reimprimió con el título de A Natumlist s Vo 

y age around the World; después vivió retraído en D owne, Kent. a unos 30 

kilómetros de Londres; diez hijos alegraron el hogar ,de los cuales tres mu¬ 

rieron niños. 

La famiJia Darwin disfrutaba de prosperidad económica desde los tiem¬ 

pos del abuelo Erasmo. médico y naturalista que había publicado intere¬ 

santes obras entre otras Zoonomia, or the laws of organic Ufe (1794-98) en 

que ya se esboza la teoría de la evolución. Por consiguiente Carlos era de 

posición independiente y podía consagrar todas sus energías y todo su 

tiempo a la investigación y no estaba bajo ninguna presión académica que 

lo obligara a hacer publicaciones. 

Cuando comenzaba el verano de 1858 conoció Darwin un ensayo del 

naturalista, colega suyo. Alfredo Russel Wallace .que trataba de la selec¬ 

ción natural con teorías que coincidían con las suyas. Entonces sus amigos 

Lyell y Hooker instaron a Darwin para que escribiera su obra ya que tenía 

numerosos datos y documentos, y previamente dieron un informe al respec- 

lo a la Sociedad de Lineo. 

El Origen de las Especies fue el resultado del escrito de D arwin que 

se imprimió en 1859 y cuya edición de 1.250 ejemplares se vendió en un 

solo día; pero a la vez provocó las más apasionadas y vehementes discusio- 
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nes; el autor cautelosamente evadió las críticas que directamente se le hacían 

relativas al Origen de las Especies; pero 12 años más tarde cuando el éxito 

se creyó seguro publicó un estudio sobre la evolución humana intitulado 

La Casta del Hombre (7 he Descent of Man). En este asunto había sido 

precedido por la publicación, en 1863, hecha por Huxley: Aducciones so¬ 

bre el puesto del hombre en la naturaleza. 

La breve obra de Huxley estaba escrita con claridad y precisión, en 

cambio. La Casta del Hombre tenía algo de la minuciosidad y como inci- 

piencia de los datos con que están sobresaturadas las páginas de Darwin: 

a veces se notan pasajes contradictorios, lo que hace suponer que el autor 

juntó sus notas y no releyó el conjunto del manuscrito para dar coherencia 

a la obra. 

Una de las deficiencias de Darwin es la vaguedad en distinguir entre 

la herencia biológica y la influencia cultural en el comportamiento y evo¬ 

lución de la humana existencia; en esto tuvo Darwin el defecto propio de 

los biólogos de su tiempo pues la antropología estaba en sus comienzos. 

La Casta del Hombre establece sencillamente y de modo genera! que en 

el dominio biológico el hombre queda comprendido en el orden de los 

primates; con todo, esto resultaba un poco indeciso y al efecto hay que re¬ 

cordar que hasta entonces no se había desenterrado ningún fósil evidente 

del hombre antiguo. En estas condiciones el que entonces estudiara la 

evolución humana debía contentarse con idear semejanzas morfológicas en¬ 

tre el hombre viviente y los grandes monos, encontraba un amplio margen 

para la imaginación, por lo cual no debe sorprender que en ocasiones se 

figurase a esos antecesores como bestias goriloides. con descomunales dientes 

caninos. 

Un biógrafo honrado debe reconocer el hecho de que el hombre no 

constituyó para Darwin el objeto principal de sus lucubraciones; es indu¬ 

dable que al escribir sus libros encontraba mucho más puro agrado en des¬ 

cribir y dilucidar sobre la naturaleza de las lombrices de tierra que en cual¬ 

quier cUse de contemplación de una criatura que de por sí puede argüir 

y conversar y que es apta obstinadamente para manejar mal fundadas opi¬ 

niones; esto lo demostró el hecho de haber dejado a Londres para poder 

retirarse a trabajar en paz; allí cuando investigaba se divertía al contem¬ 

plar los tímidos tanteos de las plantas trepadoras, la enigmática fecunda¬ 

ción de ciertas orquídeas, la calculada malicia de las carnívoras droseras y 

no era importunado por metafísicos de inoportunas charlas. 

Tampoco quiso Darwin dejar al hombre como una excepción en el 

concierto de su sistema, sino que se limitó a considerarlo como un armo¬ 

nioso partícipe del asombroso cundir de la vitalidad de que está dotada la 

naturaleza; lo restante debía dejarse a los filósofos. 
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El principio de la Selección Natural proclama el poder de la natura¬ 

leza en la producción de variedades en las especies; fue el resultado de 

largas y diferentes observaciones en los más diversos lugares clel globo, 

principalmente sugeridas por las modificaciones que se manifiestan en plan¬ 

tas y animales domesticados por el hombre y en las que se pudo establecer 

que el hombre es ineficaz de producirlas directamente; estas las razones por 

las cuales esa contingencia se ha denominado Selección Natural. 

El ser humano sí puede someter a animales y plantas a nuevas con¬ 

diciones de vida, pero tiene que dejar a la naturaleza actuar sobre los or¬ 

ganismos para causar la variabilidad. Al reflexionar sobre esto nos vemos 

obligados a admitir que son incontables las posibilidades de la naturaleza 

para obrar en tal sentido, porque en efecto las más antiguas plantas cul¬ 

tivadas como el trigo aun producen nuevas variedades y los más antiguos 

animales domésticos como el ganado son todavía susceptibles de mejora¬ 

miento o de modificaciones. 

* * * 

Las informaciones que se han tenido para este estudio sobre la obra 

de Darwin han procedido de varias fuentes; una muy importante ha sido 

el escrito de Sir Julián Efuxíey, ilustre científico actual, nieto del eminente 

biólogo Thomas Henry Efuxíey contemporáneo de Darwin y caluroso de¬ 

fensor de sus teorías en la controversia cíe Oxford en 1860; pero la fuente 

principal está en lo publicado por el Prof. Loren C. Eiseley, catedrático 

de antropología en la Universidad de Pensilvania; comisionado por la So¬ 

ciedad Filosófica Americana para compilar una bibliografía sobre Darwin. 

Este autor en la revista Scientific American de febrero de 1956, ilustra su 

artículo sobre Darwin con un gráfico explicativo sobre las ideas de este 

sabio en lo relativo a la Selección Natural: las especies están representadas 

por líneas que comienzan en la parte inferior señalada cada una con le¬ 

tras mayúsculas; se distinguen tres grupos: uno A, B. C. D; otro E, F, y 

el tercero G, H, I, K, L; estas líneas representativas cíe las especies suben 

atravesando distintas capas definidas por líneas horizontales paralelas y se¬ 

ñaladas con números romanos; cada capa representa el transcurso de tiem¬ 

po de 1.000 generaciones o más; las líneas cíe las especies se ramifican 

unas, otras no. Darwin pues admite que algunas especies se ramifican más 

que otras; otras no se ramifican, atraviesan las edades sin variar; algunas 

de estas se extinguen, otras no. De las especies que se dividen o ramifican 

en cada cana de edades la mayoría se extingue antes de cumplirse la época 

de las 1.000 generaciones; dos o tres rama« de estas persisten y llegan a U 

edad actual pero provenientes de una o dos especies no más. Según este 
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gráfico, los seres vivos no proceden de un solo género y hay que suponer 

géneros diferentes; que la mayoría de las especies procedentes de éstos se 

extinguen y que la minoría queda reducida a dos o tres especies bien de¬ 

finidas y que son las subsistentes. 

^ ^ ^ 

Además de lo que queda anotado en estas frases, Darwin escribió 

mucho sobre cosas de ciencias naturales: trabajos geológicos sobre islas 

volcánicas y sobre terrenos de esta naturaleza en Sur América; sobre los 

arrecifes de coral; la constitución y formación de los atolones; las plantas 

cirrípoclas; sobre los insectos fecundantes de las orquídeas; trató de la fe¬ 

cundación cruzada de ios vegetales; también estudió la influencia de las 

lombrices de tierra en la formación de la tierra vegetal; sobre el movimiento 

de las plantas; escribió sobre fósiles; etc. Fue pues también zoólogo, bo¬ 

tánico y paleontólogo. 

Parece oportuno, al final de este artículo que es exclusivamente histórico, re¬ 
sumir la enseñanza del dogma católico sobre el origen y la naturaleza del hombre: 

1” La humanidad actual entera procede de una sola y misma familia humana. 

29 El hombre está compuesto de un elemento material, el cuerpo, y de un ele¬ 
mento espiritual, el alma. 

3. El alma no puede provenir de la transformación de la materia inerte o vi¬ 
viente; sin que es creada directamente por Dios. 

4. En cuanto al cuerpo, fue formado por Dios Creador. Pero sobre si ha sido 
creado directa o indirectamente, es decir, con dependencia o no de algún ser pre¬ 
existente, el dogma católico no lo precisa. Pero él magisterio de la Iglesia, concre¬ 
tamente Pío XII en la Humani Generis desaprueba a los que «obran como si hubiera 
sido ya demostrado con toda certeza el origen mismo del hombre de una preexistente 
materia viva... y como si en la divina revelación no hubiera nada que exige en este 
punto la mayor ponderación y cautela». 

Se puede, por tanto, en rigor, extender al hombre la hipótesis del transformismo, 
es decir, se puede admitir, como mera hipótesis, que Dios para hacer el cuerpo hu¬ 
mano, tomara un cuerpo animal cuidadosamente preparado por evoluciones sucesivas 
y le infundiera un alma inmortal después de hacerlo apto instrumento del alma. 

(F. Lelotte, S. J. Solución al problema de la vida, Cap, IV Origen del hombre). 
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Hay en la literatura inglesa un período, como en todas las literaturas, 

que se lia llamado la edad de oro: de los años 1558 a 1625. Corresponde, 

más o menos, al reinado de la primera Isabel. Después de una brillante 

obertura con 'el padre de la poesía inglesa , Geoffrey Chaucer (1340 

1400), sigue durante más de ciento cincuenta años una época de relativa 

pobreza literaria. Dignos apenas de notarse en este tiempo son el autor del 

Sir Gawain y el Caballero Verde (Sir Gawain and tbe Green Knight), YVi- 

lliam Langland (con The Vis ion of Piers Pi owman), Jo a vao\ < v - S r 

Tbomas Malory, el primer gran prosista en su Muerte de Arturo (Le Morte 

DArthur) 

El pensamiento sin originalidad, la expresión dura y seca, parecen es¬ 

perar el aliento vivificador del Genio, aun en los primeros años del reinado 

de la última Tudor. En este campo, cuando Italia puede presentar un Tasso 

y un Ariosto, Francia un Marot y un Rabelais, Portugal un Camoens y 

España un Ercilía, Inglaterra ba quedado a la zaga. . . Pero, poco a poco, 

se va transíormando su literatura: y empiezan a figurar nombres como Phi¬ 

lip Sidney, YYalter Raleigh, 1 bomas Loclge y Chrislopher Maríowe, el ma¬ 

yor dramaturgo inglés antes de Shakespeare; Francis Bacon en sus Ensayos; 

Spenser con su épico poema de La Reina Hada iThe Fajerie Quenne), el 

requiebro más galante que jamás recibió Isabel entre todas las adulaciones 

literarias de su reinado!; Ben Jonson, laureado poeta; y sobre todo, el ma¬ 

yor poeta dramático del mundo, YVilliam Shakespeare; con tocia una cons¬ 

telación de astros brillantes en el drama, en los cantos y en los sonetos. 

Contemporáneo de todos ellos, aunque sin rayar a tanta altura, es un 

joven poeta que morirá en el cadalso a los 34 años de edad: se llama Ro¬ 

berto Southwell. 

La sagacidad política de Isabel logra un gobierno esencialmente agre¬ 

sivo pero firme, en su país, durante sus casi cincuenta años de autarquía. 

Dos aspectos característicos: prosperidad interior en el reino, y rudo con¬ 

flicto en la conciencia de sus súbditos. Prosperidad en el comercio, en el 

campo y en las letras; y en la política exterior, algunos de sus audaces 
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lobos marinos van recorriendo las islas lejanas y los océanos con afán 

de piratería, o luchan en Flandes y en Francia como mercenarios contra los 

rivales de su reina o, a la aventura, van abriendo puertos al comercio... 

El botín que traen los filibusteros enriquece las arcas de la vieja Albión!. . . 

Prosperidad general que lleva a sus súbditos, conscientes de su propia 

grandeza nacional y de los éxitos de su soberana, a acumular sobre ella 

virtudes y maravillas que no tiene. Shakespeare, en su Enrique VIH (acto 

V, escena IV), habla así de tantas bell ezas: 

"Ella será amada y será temida: la bendecirán los suyos; sus enemigos 

se estremecerán como un campo de espigas abatidas, e inclinarán tristes la 

cabeza; los buenos estarán a su lado. En sus días cada hombre podrá co¬ 

mer seguro su pan bajo sus propias vides plantadas por él mismo, cantando' 

el himno alegre de la paz a todos sus vecinos. . . 

Pero éste es precisamente el anverso de la moneda: porque durante su 

reinado, Irlanda es pasada a sangre y fuego; la minoría católica de los lla¬ 

mados "papistas , la que no se sometió a la imperante Reforma, sufre te¬ 

rriblemente bajo el despotismo organizado de unas leyes de persecución y 

de pillaje. . . Los sacerdotes y laicos martirizados, la sangre que clama al 

cielo, la horca, los horrores de la horre de Londres y Cs torturas del infa¬ 

me Topcíiffe, tachan de un tajo las maravillas que imaginara Shakespeare. . . 

Pues bien, en esta edad de oro de Isabel, gloriosa para la literatura, 

escribe y actúa Roberto SouthweII, el poeta. Con una indef inible tristeza 

optimista describe el mudarse de los tiempos: Times cjo by turns. . . 

"El árbol cortado puede, con el tiempo, volver a crecer; la mayoría de 

las plantas deshojadas renuevan sus frutos y su flor; el infeliz más desdi¬ 

chado puede encontrar alivio en su desgracia; la tierra más seca absorbe 

algo de la lluvia que la humedece; el tiempo cambia por turnos, y las opor¬ 

tunidades se mudan de lo vil a lo hermoso, de un suceso mejor a alguno 

peorl. . . 

No siempre e^ mar de la Fortuna cndea; ella arrastra sus favores hasta 

abajo en el reflujo; sus mareas suben y bajan en tiempos iguales; su telar 

teje los más finos y los más toscos tejidos; no hay un placer tan grande que 

no corra a un fin, ni un suceso tan penoso que no se pueda con el tiempo 

remediar. . .” (1). 

(1) The loppéd tree in time may grow again, / Most naked plants renew both 
fruit and flower, / The sorriest wight may íind release oí pain, / The driest soil 
suck in some moistening shower, / Time goes by turns, and chances change by 

course, / From foul to fair, from better hap to worse. 

The sea oí Fortune doth not ever flow, / She draws her íavours to the lowest 
ebb, / Her tides have equal times to come and go, / Her loom doth weave the 
fine and coarsest web: / No joy so great but runneth to an end, / No hap so 

hard but may in time amend. 
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Estrofas que parecen el eco cristiano de equellas sin esperanza de Ho¬ 

racio (2) : 

Ha h uído ya la nieve. . . 

A los desnudos árbol es retorna la verdura 

y al campo su tapiz. 

Pasó el invierno breve. . . 

Desatadas sus aguas el río se apresura 

por entre el cauce gris. 

FA Céfiro suaviza 

los hielos del invierno, que Estío pisotea 

para luego morir. . . 

Otoño en su sonrisa 

de frutos y colores, verá como presea 

bruma inerte venir!. . . 

Y la estrofa siguiente, desesperanzada del poeta latino, que termina: 

Nosotros, cuando muertos, 

con Anco y Tulo, el rico, y Eneas, sombra sólo 

y polvo liemos de ser!, . . 

Pero el fuerte de Soutbweíl es el campo religioso, que aun se le lia 

considerado como el fundador de! estilo moderno inglés en la poesía re¬ 

ligiosa . Su influjo y su ejemplo son evidentes en la obra de Crasbaw, 

convertido al catolicismo, cuyo verso alterna entre la sublimidad y la in¬ 

certidumbre , y en la de muchos otros líricos tan admirados posteriormente. 

Abora, a raíz del Renacimiento, los vates tratan más de imitar el estilo 

de Horacio, de Ovidio o de Catulo, que el austero de Daniel o de Isaías. 

Soutbweíl, el poeta, censura así a sus colegas: En lugar de temas so¬ 

lemnes o religiosos, a los que de derecho deben consagrar sus talentos, se 

dedican ahora a expresar pasiones que solo sirven para testimoniar los 

afectos indignos en que tienen enredada su voluntad. Y puesto que la me¬ 

jor manera para hacerles ver el error de sus obras es tramar un tejido nuevo 

en su propio telar, yo he hilvanado unas pocas hebras toscas para invitar 

a algunos ingenios más hábil es que yo a avanzar en lo comenzado, o a 

empezar algo más delicado y fino, donde se pueda ver qué bien se acoplan 

la virtud y el verso’’ (3). 

(2) Lib. IV, od 7. 

(3) Cit. por Arnold, Th., English Lit., London, 1885, pág. 192. 
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Una idea de la penetración psicológica del poeta nos la puede sugerir 

la estrofa siguiente, en que describe los remordimientos del Príncipe de los 

Apóstoles al salir del palacio de Caifás: 

Qué infiel he sido a mi nombre!. . . Soy por ventura la Roca, 

yo, que con viento tan suave arruiné mi valentía? 

Soy el buen Pastor acaso para los infieles rebaños, 

para conducir sus almas. . ., que así he matado la mía? 

Yo soy una roca en ruinas!. . . No un descanso para estar! 

No pastor para cuidarlas..., sino para traicionar! (4) 

En otro poemita. La suerte servil del amor, dice austeramente del amor 

humano vulgar, del amor común, que esta pasión 

Roba la voluntad a la cabeza, 

y roba el sentimiento a Ja razón• 

Se deleita con sola la corteza, 

y tiene corrompido el corazón! (5) 

Y concluye con esta advertencia: 

No siembres tú sobre arena... 

No ares sobre el mar..., señor: 

Desecha esa ociosa pena! 

Busque otra reina tu vena! 

Nano es servir al amor! (6) 

C on frecuencia tiene expresiones muy originales: Man s soul of en- 

dless beauties image is (El alma humana es una imagen de infinitas be¬ 

llezas); o cuando canta: 

Los pensamientos recogidos gozan sus propios deleites / lo mismo que 

bace la Belleza con la mirada que la contempla: / la mente del hombre es 

un espejo de celestes visiones, / es un escrito que compendia todas las ma¬ 

ravillas . . . 

Horacio, el a veces epicúreo ”, enseña el carpe diem. el aprovechar el 

momento actual: quién sabe si el destino nos conceda disfrutar por más 

(4) Titles I make untruths: am I a rock, / That with so soít a gale was over- 
thrown? / Am I fit pastor for the faithful flock, / To guide their souls, that 
murder'd thus mine own? / A rock of ruin, not a rest to stay; / A pastor, —not 

to feed, but to betray. 

(5) The will she robbeth, from the wit, / The sense from reason's lore; / She 
is delightful in the rind, / Corrupted in the core; 

(6) Plough not the seas, sow not the sands, / Leave off your idle pain; / 
Seek other mistress for your minds — / Love's Service is in vain. 
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tiempo la vicia? Si después de la muerte pulvis et umbra sumus (somos pol¬ 

vo y sombra no más), aprovechemos el momento presente! Tal la doctrina de 

Horacio, el pagano. SouthweII, en cambio, con un sentido casi diría as¬ 

cético cíe la vida nos invita a aprovecharla, a no diferir para mañana el 

hacer el bien. Este es el sentido de su Procrastination (Dilación): 

Has ele evitar las demoras, ,—■ que tienen remordimientos!. . . 

T en calma tú, mientras puedas — de buen tiempo disfrutar: 

El caracol es muy lento — pero también es muy débil!. . . 

Huye de las faltas, porque ■—’ después te arrepentirás! 

Mucho mejor es el biem —- cuanto más pronto se hiciere: 

Los trabajos demorados — en nada se tornarán! 

Iza las velas al viento mientras el viento persiste, 

poique ni él ni la marea ■—■ tu capricho han de esperar! 

No quieras buscar el tiempo — una vez que ya se ha ido. . . 

Para el sabio es un descanso — cierta prisa prudencial. 

Los talentos muy tardíos ^ a tanto costo se compran!. . . 

La mente, pues, previsora — tu pensamiento ha de guiar! 

El tiempo lleva delante - sus cerrojos en la mano: 

Asete, pues, de su frente! Que vuela. . . y no torna más! 

Calva es la testa del tiempo! 

Los trabajos diferidos ■—■ tienen mayores demoras, 

y las dudas prolongadas — se vuelven a retardar!. . . (7). 

La poesía de SouthweII es vigorosa, delicada y fácil; su imaginación 

es ardiente y concentrada; y place mucho todavía al gusto inglés por la 

enérgica sobriedad de la forma original, fíen Jonson, contemporáneo suyo, 

poeta laureado que fue, el dramaturgo inglés más grande después de Sha¬ 

kespeare, escritor en verso y prosa, cíe sátira y crítica literaria, y el que in¬ 

fluyó más poderosamente que ningún otro sobre el curso subsiguiente de 

las letras inglesas ’ (8), decía '—según refiere su amigo YVilliam Drum- 

moncl cíe Hawthornclen'— que él destruiría muchos ele sus propios poemas 

(7) Shun delays, they breed remorse; / Take thy time while time is lent thee; / 
Creeping snails have weakest forcé; / Fly thy fault, dest thou repent thee; / Good 
is best when soonest wrought; / Lingering labours come to nought. 

Hoist up sail while gale doth last; / Tide and wind wait no man's pleasure, / 
Seek not time when time is past; / Sober speed is wisdom's leisure; / Afterwits 
are dearly bought, / Let thy forewit guide thy thought. 

Time wears all his locks before, / Take thou hold upon his forehead; / When 
he flies he turns no more, / And behind his scalp is naked: / Works adjourned 
have many stays, / Long demurs breed new delays. 

(8) Ben Jonson, Complete Plays, vol. I, pg. VII, Everyman's Libr. 489. 
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por sólo tener el Iionor ele considerar como suyo el férvido poemita de Ro¬ 

berto Soutbwell, El Niño ardiendo (Burning Babe) (9) : 

Una noche de invierno blanquecina, 

tiritando de frío entre la nieve 

me sorprendió un calor tan repentino 

que hizo mi corazón resplandeciente; 

y levantando con temor mis ojos 

para observar qué fuego cerca estaba, 

un Niño hermoso apareció en el aire, 

ardiendo iodo en !lamas . . . 

Y sofocado con calor tan grande, 

tal diluvio de lágrimas vertía 

como si fueran a apagar sus llamas 

que con sus propias lágrimas ardían! 

Ay, me dijo, yo soy recién nacido, 

y me quema del fuego este calor. . . 

Mas nadie el corazón trae a abrigarlo, 

o a sentir este fuego. . ., sino Yo! 

Mi pecho inmaculado es horno ardiente; 

el combustible, espinas punzadoras; 

amor, el fuego; el humo, los suspiros; 

las cenizas, desprecios y deshonras ; 

la Justicia de Dios da el combustible; 

y su Clemencia atiza los carbones; 

el metal en este horno elaborado 

son las almas manchadas de los hombresI 

Por ellos, como ahora estoy en llamas 

para mayoros bienes alcanzarles, 

voy a fundirme hasta volverme un baño 

V lavarlos a todos con mi sangre!. . . 

Luégo despareció de mis miradas, 

y en un momento se esfumó fugaz: 

(9) The Encycl. Brit., art. Southwell. 
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Y en el instante me asaltó el recuerdo 

que era la Noche de la Navidad!. (10). 

Ninguna colección cíe sus poesías se publicó durante su vicia. El pri¬ 

mer volumen con el título ele Ll lamento de San Pedro, y otros poemas 

(St. Peters Complaint with other Poems) apareció en abril de 1595, clos 

meses después cíe su ejecución en el cadalso. Se publicaron sin el nombre 

clel autor y fueron reimpresos trece veces en los cuarenta años que siguieron. 

Para fines ele ese mismo año se editó un segundo volumen de poesías ti¬ 

tulado! Maeoniae y otras obras suyas en prosa. La misma reina Isabel era 

lectora asidua de Southwell!, y aun ordenó que a expensas suyas se hi¬ 

ciera una edición de lujo con las poesías del vate de Norfolk... (11). 

Sin embargo, pese a su talento, no tenía el poeta las espaldas seguras! 

Tiempos difíciles aquellos de Isabel para los hidalgos cíe las letras no “Re¬ 

formados y para los sencillos pecheros, para los espíritus libres y aun para 

los aduladores de la corte! Tiempos difíciles para los católicos los de Isa¬ 

bel I...! Por consiguiente las torturas y el cadalso esperaban al poeta, 

irremisiblemente, porque Southwell, el Padre Roberto Suthwell. . . era jesuíta! 

II 
*■ 

Persuádase su Majestad que nunca be logrado capturar a una persona 

más importante”, escribía Topcíiffe a la reina, y al mismo tiempo rogaba 

le permitiera torturarlo a su gusto. Pobre jesuíta en manos de aquel infame 

cuya sádica sevicia se ha hecho proverbial, cuyo nombre mismo inspira 

horror!. . . 

Y lo capturaron a traición porque a él, como a los demás jesuítas, los 

miraban como a “agentes y espías de los papistas”. Pero, qué hacer? Los 

católicos perseguidos necesitaban ayuda; sólo la gracia de Dios y los Sa¬ 

cramentos los podían sostener y consolar. . . Valía la pena exponer la vi- 

(10) As I in hoary winter's nigth / Stood shivering in the snow / Surprised 

was I with sudden heat / Which made my heart to glow; / And lifting up a 

fearful eye / To view what íire was near, / A pretty babe all burning bright / 

Did in the air appear; / Who, scorched with excessive heat, / Such íloods oí tears 

did shed / As though His íloods should quench His flames, / Which with His 

tears were fed: / "Alas!” quoth He, "but newly born / In fiery h,east I fry, / 

Yet none approach to warm their hearts / Or feel my íire but I! / "My íaultless 

breast the furnace is; / The fuel, wounding thorns; / Love is the íire, and sighs the 

smoke; / The ashes, shames and scorns; / The íuel Justice layeth on, / And Mercy 

blows the coals. / The metal in this íurnace wrought / Are men's defiled souls: / 

For which, as now on íire I am / To work them to their good, / So will I melt 

into a bath, / To wash th.em in my blood”. / With this He vanish'd out oí sight / 

And swiítly shrunk away, / And straight I called unto mind / That it was Christ- 
mas Day. 

(11) Vide, Soc. Iesu usque ad sanguinis et vitae profusionem ., autore Math. 
Tanner, S. J., 1675, Pragae, pg. 34 s. 
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cía! El mercenario y el que no es el Pastor, cuyas ovejas no son propias, 

ve al lobo acercarse y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dis¬ 

persa el rebaño. El Buen Pastor da la vida por sus ovejas . . . 

Seis años llevaba en su patria el jesuíta, consolando a los afligidos y 

a las viudas de los mártires, fortaleciendo a los prisioneros, alentando a 

los débiles, convirtiendo a ios descarriados. Y para confirmar en la fe a 

ios vacilantes escribía versos, cartas y libros que imprimía en una pequeña 

imprenta clandestina o que bacía circular manuscritos. Sus obras se di¬ 

vulgaban con profusión porque era gallardo su estilo. Una carta suya di¬ 

rigida a los sacerdotes y seglares apareció impresa; y en otra muy larga y 

conmovedora a su padre quien había caído parcialmente en las prácticas 

protestantes por no perder sus posesiones, persuadíale que volviera a la 

verdadera fe. En 1591 publicó una dolorida súplica a la reina Isabel para 

que cesara de perseguir a los católicos!. . . El riesgo que corría su vida era 

evidente. Los herejes ardían de cólera contra el oculto jesuíta. 

Ya el mismo día de su desembarco en suelo inglés un espía de Wal- 

singham había dado aviso de la llegada de dos jesuítas, uno de los cua¬ 

les se llamaba Southwell —informaba el agente secreto— y es hijo de los 

Southwell de Norfolk’. El otro compañero, a quien el espía no pudo iden¬ 

tificar, era precisamente el Provincial P. Enrique Garnett. 

Se requería, pues, mucha cautela. Oculto en un castillo, ignoraban 

su presencia aun los mismos criados de la condesa; no podía asomarse a la 

ventana y los alimentos se los llevaban a escondidas. Solamente amparado 

por las tinieblas, salía de su escondite el misionero para llevar el consuelo 

y la paz a muchas almas. Los disfraces mudábanse cada día. No es fácil 

describir e identificar por carta a este peligroso sacerdote que anda con 

barba, es de mediana estatura y rubio de pelo , avisaba el espía Snowden 

al gobierno. 

Seis años así, tragándose la muerte y la prisión en cada paso, todos los 

días, sin desistir de su fervor! Ni dejaba cíe extender más cada vez el campo 

de apostolado; ni perdía la comunicación continua con sus demás hermanos 

de la sufrida Compañía de Jesús, que se iban diezmando cada día al en¬ 

tregar la vida por sus ovejas!. . . 

Hasta ahora vivimos, y con salud, indignos como parece de prisiones 

—escribía el misionero a un amigo—'. El estado de los católicos recusantes 

es el mismo de siempre, lastimoso y lleno de temores y peligros... Los, 

Nuéstros que están en cadenas se gozan y consuelan con sus prisiones, y 

los que están libres ni cuidan mucho ni piensan que su libertad Ies, ha de 

durar. . . 
“Poco ha prendieron a dos sacerdotes que padecieron tormentos tales 

en la cárcel que apenas se puede creer, su sustento era muy tenue y tan 
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asqueroso que cíe verlo Ies causaba aborrecimiento; los trabajos continuos 

y sin moderación, lo mismo en enfermedad que en salud, porque a palos 

y azotes Ies hacían cumplir su tarea, por débiles que estuviesen. Sus ca¬ 

mas de paja sucia, su prisión maloliente. 

A algunos cuelgan días enteros por las manos, tocando el suelo solo 

con la punta de los pies... Este purgatorio estamos esperando nosotros de 

hora en hora, en el cual Topcliffe y Young, verdugos cíe los católicos, ejer¬ 

citan todo género de tormentos. Pero venga lo que Dios quiera^ Tenemos 

.esperanza que podremos llevarlo todo con El, que nos conforta... (12). 

Y en otra carta terminaba la despedida con estas palabras conmove¬ 

doras: ...aguardamos también nosotros —si no somos indignos de tanta 

gloria— cuándo vendrá, como del mercenario, nuestro día...” (13). 

Y el día llegó: En la pequeña aldea de Woxingdon, a 12 kms. cíe 

Londres, vivía una familia católica, cuyo consejero había sido basta su 

muerte el P. Campion, y ahora el P. Southwell. L!na joven de esta familia, 

Ana Bellamy, fue aprisionada por su fe en la Torre de Londres. Desgracia¬ 

damente, cediendo a las instancias del infame Topcliffe, salió de la cárcel 

perdida la honra. El lujurioso verdugo la entregó después a uno de sus 

alguaciles como esposa... Pues bien, esta joven desventurada se valió de 

un mensajero para suplicar al jesuíta que deseaba consultarle un grave 

problema de conciencia tal hora y tal día en casa de sus padres. Southwell 

quiso tomar consejo de su superior; cuando pasaba cerca a la casa cíe los 

Bellamy ya anochecía. Esperó fuera del camino. Por la noche fue acogido 

sinceramente por la familia. Había en la casa un secretísimo escondrijo sub¬ 

terráneo para cualquier emergencia. Hacia la media noche cayó Topcliffe, 

de improviso, con una turba de hombres armados. El Padre desapareció 

al momento!... Mas la pérfida muchacha, sin comprender que traicionaba 

a sus propios padres, había instruido de antemano al perseguidor! —'Va¬ 

mos allí entonces , grita Topcliffe a la señora Bellamy que negaba la pre¬ 

sencia de un sacerdote en su casa. Y dirigiéndose al escondite hace excavar 

y encuentra con alegría satánica, al jesuíta! A! amanecer, el sabueso es¬ 

cribía a la reina “que Roberto Southwell, el jesuíta que hacía tanto tiempo 

andaba buscando, ha caído por fin” en sus manos! Bien atado !e hace 

conducir a Londres, a su casa privada donde tenía preparados instrumentos 

exquisitos de tortura... (14). 

(12) Cit. por Tanner, o. c., ibid. 

(13) ibid. 

(14) Los datos de este martirio los hemos tomado principalmente de una carta 
del P. Garnett al M. R. P. General de la Compañía; de II primato Spirituate di 
Pietro difeso dal sangue dei Martiri Inglesó C. Testore, 1929; de Tanner, o. i.; de 

Menologio di pie Memorie d'alcuni Religiosi S. J.f raccolte dal P. G. A. Patrignani 
I, Venezia, 1730; etc. 
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Trece veces lo martirizó a su real capricho, sin más testigos que Dios! 

Pero no pudo el perseguidor arrancarle los nombres ni de los demás mi¬ 

sioneros ni de sus hospedadores, que el mártir jamás reveló! Cuando tres 

años más tarde fue presentado en el tribunal, el Padre Southwell aseguró. 

poniendo a Dios por testigo, que Topcliffe, allí presente, le había sujetado 

diez veces a un martirio tan horroroso que por el dolor que le producía le ha¬ 

bría sido más aceptable sufrir diez veces la muerte más atroz a manos del 

peor verdugo!. . . 

Cumplidos los tormentos de aquella prisión doméstica, fue trasladado 

a uno de los más inmundos calabozos de la Torre de Londres. Estos cala¬ 

bozos eran celdas que alguien ha comparado a unas perreras: el preso que¬ 

daba encerrado en esa "cueva llena de horrores , sin ventilación, sin luz. 

en un espacio sucio y reducido. El Padre Southwell al salir de allí después 

de. un mes para ser presentado a los jueces, parecía un cadáver sacado clel 

sepulcro, y las sabandijas le caminaban por el vestido. . . El padre del 

Beato Southwell, que volvió a la verdadera fe gracias al influjo de su hijo 

mártir, apeló entonces a la reina urgiéndole que si el Padre Roberto, su 

hijo, era reo de muerte, que se ejecutase la sentencia; pero si no, él como 

gentilhombre esperaba de su Majestad que ordenara fuera tratado como 

gentilhombre y no arrojado a esas inmundas mazmorras, como un rebelde 

malnacido... Parece que la reina atendió esta petición y dio orden de 

trasladar al mártir a otra parte de la Torre, pero con la consigna de que 

permaneciera en la más absoluta incomunicación. Su Provincial, el Padre 

Garnett, encontró manera de hacer llegar a sus manos un breviario y al¬ 

gunos libros... 

Treinta meses permaneció en la cárcel. Un día reciba Lord Burghley 

un escrito en que el jesuíta Ic suplicaba se le citase a juicio o se permitiera 

a sus amigos visitarle. La respuesta fue inmediata: Si tanta prisa tiene 

en morir, no lardará en quedar satisfecho ”.. . 

Y se le trasladó a Newgate, la penosa prisión de los ladrones y ho¬ 

micidas, en un calabozo celebérrimo que llamaban El Limbo: subterráneo, 

sin respiración, sin aire, sin luz. Pero Dios fue servido mover el corazón 

del guardián de su celda que entraba a visitarle, le ofrecía fuego, leche 

comida... Pero le cambiaron pronto de allí porque se le iba a preparar 

para comparecer ante los jueces. 

Ante el tribunal se presentó serenamente. Acabada la interminable 

lista de crímenes de lesa majestad imputados. No niego —respondió— que 

haya regresado a Inglaterra aun conociendo las leyes que lo prohíben; y 

tampoco niego que yo sea sacerdote por autoridad del Romano Pontífice: 

antes doy gracias a Dios de todo ello! Pero también invoco a Dios por tes¬ 

tigo de que no me ha traído a mi patria el más mínimo pensamiento de 
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perjudicar a la reina ni al reino ni a !a seguridad pública, sino el solo 

deseo de administrar los sacramentos y de hacer bien a las almas conforme 

al ministerio sacerdotal . . Se le interrumpió varias veces, se le hicieron 

preguntas capciosas, se acumularon acusaciones que sería prolijo enumerar. 

Cuando el abogado fiscal terminó su largo discurso, el Padre pidió excusas 

puesto que su memoria ya rio era apta para largas disertaciones, ni su pa¬ 

labra fácil: las torturas en casa de Topcliffe, allí presente, le habían de¬ 

bilitado en demasía... E hizo una descripción de los tormentos. Pero el 

villano replicó que tenía amplísimas facultades del Consejo de Estado para 

maltratarlo, “y por lo que a mí toca —concluyó diciendo—, si pudiese, mi 

mayor satisfacción sería acabar cor todos los jesuítas del mundo, aven¬ 

tarlos, al aire hechos polvo, y dispersarlos al vientol... 

Acabada la discusión, se impuso silencio al reo y terminóse la causa 

con la sentencia de muerte. Y se le envió de nuevo a El Limbo a pasar 

los tres últimos días de su vida... 

Llegada la hora le atan sobre la esterilla en que, tendido, debe ser 

arrastrado por las calles hasta el 7 yburn, lugar del suplicio. El camino 

está lleno de Iodo... Silencio impresionante!... Sólo se oyen las pisadas 

metálicas del caballo que le arrastra. . . Cuando a lo lejos ve la horca, el 

jesuíta sonríe, la saluda y da gracias a Dios. . . Han llegado! El Padre se 

incorpora entre las cadenas. Con un pañuelo se limpia el rostro de las sal¬ 

picaduras de barro; y divisando allí a otro jesuíta, conmovido le arroja el 

pañuelo. . . Sube firme al carromato, y con las manos atadas hace como me¬ 

jor puede la señal de la Cruz. Pide licencia para hablar, afirmando que no 

va a ofender a nadie: Yo he venido a este lugar para acabar el postrer 

trance de esta miserable vicia. Ruego a Jesucristo, mi Señor, en cuya pre¬ 

ciosísima Pasión y Sangre tengo la esperanza de mi salvación, que tenga 

misericordia de mi alma! Confieso y declaro que soy sacerdote católico de 

la Santa Romana Iglesia, y religioso de la Compañía de Jesús: por todo 

lo cua I doy infinitas e inmortales gracias y alabanzas a mi Dios y Señor . 

1 n ministro protestante le interrumpe. Protesta el pueblo. Señor mi¬ 

nistro —dice el mártir—-, le ruego que no me sea molesto en este poco tiempo 

que me queda. . . Y termina afirmando solemnemente que no ha ‘ inten¬ 

tado jamás ni pensado mal alguno contra la reina , sino que al contrario, 

ha rogado a Dios por la salud de su alma y de su cuerpo. . . Encomiendo 

por último a la misma misericordia cíe Dios mi miserable patria, y suplico 

a su divina Bondad que la llene de aquella luz y conocimiento de la ver¬ 

dad, que sea para mayor provecho y salvación de sus almas y para gloria 

eterna de su D ivina Majestad. . 

Después de una breve oración a la Madre de D ios, hace de nuevo la 
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señal cíe la Cruz y espera que se mueva el carro, repitiendo: En tus manos. 

Señor, encomiendo mi espíritu. 
'' ' ^ „ . , ; ” s 

Suspendido en la norca, hace muchas veces el signo ele la Cruz... 

y es que el jayán no ha hecho bien el nudo corredizo! Y por fin, el he¬ 

roico jesuíta cierra por última vez los ojos cuando el verdugo se cuelga ele 

sus pies para acabar cíe ahorcarle. . . Poco después su corazón es echado 

al luego, su cabeza levantada en la punta ele una lanza sobre d puente 

ele la Torre, y trozos ele su cuerpo descuartizado se exhiben en las cuatro 

puertas cíe la ciudad, para escarmiento... 

Así murió en el cadalso un poeta Je Dios!. . . , 

El Beato Roberto Soiúhyyell había nacido en 1561. Educado en la 

fe católica en el Continente, ingresó a la Compañía cíe Jesús a los 17 años 

de eclacl. A petición propia volvió a su patria para ayudar a las almas, y 

para morir por ellas!. . . 

Quiera Dios que eT ejemplo heroico cíe los mártires fortifique nues¬ 

tra Fe! 

«A lo largo de este Año Mundial de los Refugiados deberíamos dedicar todos 

nuestros esfuerzos a ayudar a los refugiados y a las .personas desplzadas, cualquiera 

que sea su raza, color o credo, tanto si se les reconoce la condición jurídica de refu¬ 

giados internacionales, como si no, a ayudar a esos desventurados hombres, mujeres 

y niños, que se han visto forzados a abandonar sus hogares y buscar refugio en país 

extranjero. Se espera que hagamos un esfuerzo extraordinario en favor suyo y que 
ayudemos a crear, con los medios que tengamos a nuestra disposición, un ambiente 

que favorezca el cumplimiento de los objetivos del Año Mundial de los Refugiados. 

«Catorce años después de terminada la segunda Guerra Mundial existen todavía 

31 millones de personas sin hogar y desplazadas de su patria, cifra que supera lo ima¬ 

ginable. Estos refugiados, que huyeron de sus hogares, están viviendo en Europa, en 

Oriente Medio y en Extremo Oriente en condiciones miserables. El Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa estadounidense de ayuda a 

los evadidos, el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas y el Orga¬ 

nismo de obras públicas y de socorro a los refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 
(UNWRA), han desarrollado una inmensa tarea. Los refugiados de mayor vigor físico 

y mejor salud son, los que han tenido el privilegio de dejar los campos y emigrar a 
ultramar, porque son los más capaces. Pero quedaron atrás los ancianos, enfermos e 

impedidos y también las familias numerosas, difícilmente aceptadas. 

«El hombre de la calle habla y oye poco sobre esto. La ola de generosidad que 

surgió a raíz de la insurrección húngara ha cedido y el problema de muchos millones 

de refugiados sigue sin resolver. 

«El Año Mundial de los Refugiados es la vía por la que puede llevarse el proble¬ 

ma a la conciencia de las gentes que viven en la libertad de nuestros países, de modo 
que al prestar ayuda a los refugiados los consideren, no como tales>, sino como her¬ 

manos. . . 

Del discurso del Presidente de la Comisión Internacional Católica de Migra¬ 

ción. Sr. James J. Norris con motivo de la apertura del Año Mundial para 

los Refugiados. 



LA EXPEDICION CAMBRIDGE DE 1959 A COLOMBIA 

D. R. STODDART 

En la Revista Javeriana de Julio 1959 se dio una idea de los fines prin¬ 

cipales de la Expedición Cambridge de 1959 a Colombia. Ahora es posible dar 

a conocer algunos resultados obtenidos después de siete semanas en el campo. 

La expedición comprendía 3 grupos con fines distintos: el de B. J. Moser 

y P. J. E. Woods encargado del Paleomagnetismo y de la geología; el de J. 

C. Rucklidge, C. R. Smythe y D. R. Daré dedicado a los estudios glacioló- 

gicos, y el de D. R. Stoddart y J. D. Trubshaw que llevarían a cabo un pro¬ 

grama geográfico entre los indios Tunebos. El Dr. R. Krummenacher de la 

Shell Condor acompañó al grupo geológico en el campo, mientras que el Sr. 

F. Cardona B. viajó como intérprete del tercer grupo. 

La Expedición concentró sus actividades a la Sierra Nevada del Cocuy 

y sus alrededores. Los picos de esta Sierra de la Cordillera Oriental de Co¬ 

lombia se elevan hasta los 5.460 metros y sostienen la mayor área individual 

de hielo y nieve en Colombia. 

Las rocas de la mitad occidental de la Sierra son en su mayoría de la 

Epoca Cretácica Media y muestran un suave buzamento hacia el oeste, dando 

lugar a faldas espectacularmente lisas que se levantan hasta las cumbres más 

altas de la Sierra. Estas rocas son generalmente areniscas estériles cubiertas 

un poco más hacia el oeste por rocas cretácicas bien expuestas en los largos 

anticlinales y sinclinales del valle del Río Nevada entre Capitanejo y la Sierra. 

En el centro de uno de estos anticlinales se encuentran rocas fosilíferas 

del Permo-Carbonífero que pasan luego sin inconformidad angular a las ca¬ 

lizas del Cretácico Inferior. 

Es característico del lado oriental de la Sierra un gran valle que va de 

norte a sur a lo largo de toda la cordillera y que puede indicar un gran hun¬ 

dimiento o falla. Hacia el oriente del valle, las rocas parecen ser de la Edad 

del Cretácico Inferior pero de una estructura más arenosa debido a la proxi¬ 

midad de la masa de tierra al este durante tiempos cretácicos. Estas rocas 

forman una serie de anticlinales y sinclinales suevemente ondulantes, pero se 

han estudiado geológicamente poco debido a su inaccesibilidad. 

El grupo geológico empezó su estudio el 13 de julio visitando el gran 
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valle oriental, y aunque el mal de las alturas molestó a los expedicionarios, 

estos continuaron su viaje al oriente hasta el Río Royata, coleccionando mues¬ 

tras de arcillas pizarrosas para, por análisis del polen, poder precisar con ma¬ 

yor precisión la edad de las rc-cas. El 7 de agosto el grupo expedicionario 

visitó la Laguna de la Plaza y el término meridional de las montañas. Aquí 

se recogieron fósiles numerosos en las rocas que por otra parte eran seme¬ 

jantes a las del norte. Luego se hizo el recorrido Río Nevada abajo hasta 

Capitanejo, haciendo una colección de muestras de rocas en una secuencia 

conocida para relacionar los análisis del polen de la Sierra Nevada con el 

resto del Cretácico colombiano. 

El trabajo geológico de la Sierra Nevada terminó cuando el grupo se 

unió al Dr. Krummenacher en su viaje por el batolito santandereano, lle¬ 

gando hasta Bucaramanga con la intención primordial de recoger juntamente 

con fósiles y rocas ígneas muestras para un estudio paleomagnético en In¬ 

glaterra. 

Mientras tanto el grupo glaciologico concentraba su actividad en un de¬ 

tallado estudio de una área pequeña. Debido a la estructura geológica de 

la Sierra Nevada, no es de extrañar que los glaciares que descienden por las 

las suaves vertientes occidentales sean mayores en extensión que los de las 

escarpadas vertientes orientales. Para su estudio se escogió el glaciar de S. 

Pablin. El 16 de julio se acampó junto al terminal del glaciar y se realizaron 

observaciones meteorológicas hasta el 17 de agosto, aunque Rucklidge y Smythe 

acompañaron a los geólogos en su visita a la Luguna de la Plaza a mediados 

de ese mes. 

El trabajo principal de este grupo consistió en la elaboración con teodo¬ 

lito y planilla de un mapa topográfico en grande escala de la extensión toda 

del glaciar con sus peculiaridades. Además se llevó a cabo un variado pro¬ 

grama glaciologico. Se clavaron estacas en el hielo a varias alturas para me¬ 

dir la ablación o desgaste de las rocas, la velocidad superficial, y se tomaren 

numerosas fotografías desde puntos acostados para poder hacer un minu¬ 

cioso estudio del comportamiento del glaciar en el futuro. Se tomaron datos 

sobre la acumulación de la nieve, variaciones de temperatura, movimiento del 

hielo y cantidad de agua que fluye del terminal de los glaciares. 

Se averiguó, por ejemplo, que la velocidad supenicial en el centro del 

glaciar y cerca a su extremo inferior era de 10 centímetros por día, de 2.5 

centímetros por día cerca a las rocas laterales. Además la ablación del hielo 

en el terminal del glaciar era de 7.5 por semana aunque la nieve 300 me¬ 

tros arriba se acumulaba a razón de 30 centímetros en 18 días. 

Algunos conatos para perforar el hielo se vieron frustrados por la pre- 
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senda de unas muy resistentes capas de hielo. En un segundo esfuerzo se 

dañó el taladro. 

A pesar de que prevaleció el mal tiempo, Rucklidge y Smythe escala¬ 

ron algunos picos como el Toti (5.067 metros) por su escarpada vertiente 

oriental, retornando al glaciar de S. Pablin por un nuevo y elevado sendero. 

Más tarde subieron al difícil pico de Picasso (5.222 metros). El grupo de 

glaciólogos no logró llegar al Alto del Cielo a pesar de su vigoroso esfuerzo. 

El tercer grupo, compuesto por Stoddart, Trubshaw y Cardona se se¬ 

paró del resto de la Expedición el 12 de julio, cruzó la Sierra por el lado 

norte, llegó hasta Bachira haciendo la travesía por Laguna Grande y por 

el vade Cabugon. Desde allí los expedicionarios cruzaron el Alto de los In¬ 

fieles para pasar al valle del Río Cobaria, estableciendo su base en la mi¬ 

sión de San Luis del Chuscal, como a medio día de camino de la frontera 

venezolana y después de 9 días de viaje a pie. 

En El Chuscal se pasaron algunos días consultando con los misione¬ 

ros y observando los ensayos impresionantes qqe, se tienen para establecer 

una especie de colonia agrícola, basada en banatio?, pña de azúcar, café y 

ganado. Parece que sin duda, se llegará Restablecer un importante criadero 

de ganado si se provee de buenos pastos la región. El aspecto económico de 

las tierras bajas ha mejorado con la construcción del camino Pamplona-Gi- 

braltar lo cual ha hecho que el comercio, de la tierra fría, especialmente café, 

se enrute por el noroeste dándole así también un nuevo ímpetu a la colo¬ 

nización del elemento blanco.. Hay planes de continuar el camino hasta Tame 

lo cual implicaría un aumento de lo cambios económicos y sociales ya pues¬ 

tos en marcha. 

Desde El Chuscal el grupo excursionista se dirigió por el valle de Co¬ 

baria hasta el Tablón y a la misma Cebaría. Aquí pasó casi todo su tiempo 

de estudio. Existen por lo menos 20 grupos de Tunebos, de los cuales los 

Tegrias y los Cobarias son los más numerosos e importantes. Ocupan respec¬ 

tivamente la orilla izquierda y derecha del Río Cobaria. Estas dos tribus 
tienen como práctica el emigrar de un cultivo extenso a otro. Por ejemplo, 

los Cobarias, pasan dos meses en las tierras calientes, el período de Marzo a 

Julio en las estribaciones de la Cordillera y el resto del año en Cobaria mismo, 

aunque hacen visitas cortas y esporádicas a otros sitios de siembras. Sus 

cultivos son de bananos, plátanos, maíz y varias siembras de raíces, con caña 

de azúcar en las partes bajas. Estas migraciones son de toda la tribu y los 

poblados desocupados los abandonan, lo cual sin duda da ocasión para la 

apropiación por los inmigrantes blancos de las tierras con el consiguiente 

despejo de los indios. Este acabarse poco a poco del sistema tradicional de 

migraciones se puede comparar con el continuo esfuerzo de los misioneros para 
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convertirlos y para desacreditar a los hechiceros (karekas) y sus varitas 

mágicas (rubrizas). Es crítica por tanto la situación del sistema de vida tu- 

nebo, y es posible que con la abertura de vías de comunicación desaparezcan 

rápidamente en un futuro cercano. 

Cada año, entre Agosto y Octubre, los Tunebos danzan durante 18 

noches. Esto lo hacen en grupos de dos noches cada vez y en una espaciosa 

construcción donde se reúne toda la tribu. Cantores especialmente nombrados 

dirigen a los hombres de la tribu en el canto de sus creencias, caminando o 

corriendo por tiempos, seguidos de las mujeres alrededor del fuego central. 

Cantan la creación del mundo, que creen ser en forma de casa sostenida sobre 

el mar por pilotes, y cómo se pobló por Tunebos y animales. Cerca de Co- 

baria los expedicionarios excavaron 19 piedras de un monumento pétreo pre- 

Tunebo, el cual según ellos, marca el sitio en donde se les apareció el dios, 

evento que conmemoran en sus danzas con gritos de alegría. Creen los Tu¬ 

nebos que los animales fueron creados en el cielo y luego enviados a toda 

la tierra en compañía de un hombre santo, dejando su descendencia a su 

paso por Tunebia. 

Se grabaron en cinta magnética estas ceremonias impresionantes como tam¬ 

bién se coleccionaron hamacas y sacos de pita, arcos y flechas, lanzas de 

todas clases, utensilios de cocina, calabazos de coca y aparatos para moler y 

tomar la yopa. 

Los lectores de Revista Javeriana estarán intersados en saber que hay 

un campo abierto para la continuación de estos trabajos con un costo mí¬ 

nimo. Estamos dispuestos a proporcionar detalles de nuestras observaciones 

glaciológicas a cualquier grupo que desee visitar esta región. También que¬ 

remos hacer notar la gran necesidad de posteriores estudios detallados de 

los tunebos antes de que desaparezca su estructura social y sus costumbres 

todas. 

Finalmente deseamos expresar nuestro agradecimiento sincero por la ayu¬ 

da recibida de todas partes de Colombia, pero especialmente al Consejo Bri¬ 

tánico, a la Compañía Shell, a la Compañía Colombiana de Turismo y a las 

muchas instituciones académicas que contribuyeron al éxito de nuestra labor. 



¿DURERO EN LA SABANA? 

EDUARDO OSPINA S. J. 

Alberto Durero (1471-1528) —para usar la forma con que nosotros 

castellanizamos el nombre alemán Albrecht Dürer (1)— por su copiosa y 

genial obra ele Arte es considerado como el primer pintor del Renacimiento 

en Alemania. 

En esa obra rica y grandiosa en temas, principalmente religiosos, la 

personalidad ele San Jerónimo, por sí misma tan interesante siempre y por 

sus aranelelas legendarias tan popular en la Edad Media, forma en la obra 

ele este pintor todo un cich) de grabados en madera y cobre, de estudios 

a lápiz y ele óleos más definitivos. Estas obras le ocuparon muchas horas, 

desde los primeros grabados en madera de 1492 basta los cuadros fechados 

• en 1521, fechas que él acostumbraba a consignar en sus trabajos con las 

iniciales de su nombre, al estilo de los Maestros góticos. 

Estas imágenes de San Jerónimo, como dice un historiador del Arte 

alemán, especializado en Durero (2), multiplicadas para mil devotos y 

vendidas por su esposa Inés Frey y por otras personas de la familia en la 

p^aza de mercado de Nuremberg y otras ciudades de Baviera contribuyeron 

no poco al bienestar económico a que fue ascendiendo el más popular de 

los genios medioevales en AI emania. 

Cuando una obra de Arte sale de las manos del artista, empieza a ve¬ 

ces una variada y larga peregrinación insospechada para el artista y para 

el primer propietario. Algunas pocas‘"de esas obras entran en los cauces de 

la cultura universal, al ocupar un puesto en templos, palacios o museos. 

Otras las más numerosas, siguen caminos desconocidos, desconocidas ellas 

mismas, basta que desaparecen en el olvido. Algunas de estas, pocas tam¬ 

bién, vuelven a aflorar, por una circunstancia feliz, a la superficie de la 

(1) Alberto Durero procedía de una antigua familia húngara o, tal vez, de co¬ 

lonos alemanes establecidos en el siglo XIII, después de la invasión de Hungría por 

los Mongoles, en la aldea de Eytas. Sus mayores llevaban el apellido Eytas, y Al¬ 

brecht el Viejo, padre del pintor, al asentar su taller de orfebre en Nuremberg 

(1455), germanizó su nombre traduciendo el de Eytas (puerta, en húngaro) por el 

de Thürer o Türer (portero, de Ture, puerta, en alemán), como empezó a escribirse 

el nombre inmortal. El pintor lo suavizó escribiendo Dürer. 

(2) W. Waetzoldt, Dürer und seine Zeit, V. Kap. 
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Figura 3“. San Jerónimo, pintado por Durero en Amberes en 1521. (Hoy en el Museo 

Nacional de Lisboa). 



Figura 4“. — San Jerónimo. Pequeño óleo (0,39 x 285), propiedad del Dr. Pablo 
Jaramillo Arango, Bogotá. Obra tenida hasta hoy por de autor desconocido. Obsér¬ 

vese el arco rebajado, el corte de los cristales, los objetos de la repisa, el atril y 

la calavera sin mandíbula inferior, etc., objetos del taller de Durero, como pueden 

verse en el taller mismo (Figura 1“) y en La Celda de San Jerónimo (Figura 2(-), 

grabada en el mismo taller. 



Figura 5® Figura 6® 

Figura 7® Figura 8® 

Estudios de detalle dibujados por Durero para su cuadro de Jerónimo. 

(Amberes, 1521. Figura 3?). 
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historia. El cuadrito al óleo (0,39 x 0,285), cuya fotografía es el centro de 

este estudio, pertenece, a nuestro parecer, a esas obras de origen ilustre, que 

vuelven a ser reconocidas (Figura 4). 

El primoroso óleo perteneció al Dr. Alberto Guaní, Ministro Pleni¬ 

potenciario del Uruguay en Austria, Suiza, Bélgica y Flolanda, muy amante 

de las antigüedades, de las que fue formando en sus viajes una rica colec¬ 

ción que, muerto el estudioso, fue puesta a la venta en 1954. De ella fue 

escogido, comprado y traído a Colombia este cuadro por el Dr. Pablo Ja- 

ramillo Arango, Embajador entonces de Colombia en el Uruguay. 

Anteriormente, una persona, algo entendida en estilo artísticos, le ha¬ 

bía puesto en el suntuoso marco una chapeta dorada con la atribución: 

Quentín Metsys (3), llevada a ello sin duda por la primera impresión de pin¬ 

tura flamenca, producida por la precisión típica del dibujo y por el viviente 

colorido. Pero una contemplación penetrante y analítica, se asocia en se¬ 

guida a motivos, analogías, procedimientos, datos arqueológicos y a todo 

un carácter biográfico y pictórico, cuya convergencia señala con precisión 

un punto: la paternidad artística de Alberto Durero. 

Así, por ejemplo el motivo de la esfera, deliberadamente considerado 

como idea o como símbolo, a veces un poco enigmático, se encuentra con 

insistencia en las obras del pintor de Nuremberg, como en El Sueño del 

Doctor, en la A¡emesis, en la Melancolía, para no mencionar las insignias 

triviales en los retratos de Cario Magno, Segismundo y Maximiliano. Los 

atriles y los infolios semejantemente enchapados, como los poseía el pintor 

en su taller (y se conservan en él todavía), aparecen a cada paso en retratos 

de apóstoles, monjes y burgueses. Y el cráneo humano, objeto tan suge- 

rente a la meditación de todo pensador, como lo fue en extremo Alberto 

Durero, se presenta con sentido trascendente en Ea Muerte Reina, en Las 

Armas de la Muerte, en La Muerte asaltando a un Caballero, y en El Ca¬ 

ballero, la Muerte y el Diablo. Pero donde se ofrece el tema como objeto 

más expreso de meditación religiosa, es en varios momentos de la vida de 

San Jerónimo. 

Comparemos ante todo la obra que estudiamos, y que vamos a Pamar 

El Meditativo, con La Celda de San Jerónimo (Figura 2?). Las actitudes 

del personaje son muy distintas en una y otra obra, porque para Durero la 

vida del famoso intérprete de la Biblia, gran hebraísta, escritor latino y 

formidable asceta tiene momentos inagotables. 

En La Celda apacible todo respira la paz deí estudio. En El Meditativo 

(3) Quintín Metsys (1465-1530), pintor flamenco, contemporáneo de Durero, se 

distingue por su bello colorido, pero su estilo no es confundible con el del pintor 

alemán. 
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se simplifica decididamente el ajuar, como se simplifica el pensamiento en 

la concentración. Pero quedan elementos comunes. Una alusión a la le¬ 

yenda anacrónica pone en el grabado incoloro de Leí Celda el sombrero 

cardenalicio; en el óleo, la gorra y la muceta de vivo bermellón. En La 

Celda la calavera queda relegada a la ventana, momentáneamente por el 

estudio del erudito, mientras que ella concentra todo el pensamiento en El 

Meditativo. Y para no omitir ciertos detalles, pequeños, pero significativos, 

obsérvese la repisa y los objetos colgados, de los cuales la caldereta con el 

hisopo pasa, en La Celda, al pequeño nicho de la pared Iaterah 

Ni conviene pasar por alto una observación que podríamos llamar ar¬ 

queológica y se refiere a la arquitectura: el arco rebajado de la ventana de 

las dos estancias y el diseño circular de la vidriera que proyecta su dibujo 

y su iluminación en el derrame del muro, indican no sólo el mismo ambiente 

casero, sino también la misma visión del pintor. Todo ello se observa to¬ 

davía en el taller del artista en su casa de Nuremberg, como puede verse 

en nuestra Figura F (4). 

Pero donde nos parece encontrar el eslabón inmediato que vincula al 

Meditativo con el taller de Durero es en una tablita al óleo (0,59 x 0,47), 

pintada por él en Amberes, durante su viaje por Holanda en 1521, para 

el portugués Rodrigo d’Almeida y conservada hoy en el Museo Nacional 

de Lisboa. (Figura 3^). Para esa obra a la que aplicó un gran cuidado, 

diseñó previamente varios lindos estudios en aguada de tinta con luces 

blancas sobre papel ocre (hoy en la Pinacoteca Albertina de Viena. Véanse 

nuestras Figuras 5*, 6*, 7* y 8*). El de Lisboa es también un Meditativo 

o, como lo llama Watzoldt, un Melancólico. Para lograr su expresión hu¬ 

mana, trazó antes el estudio de una cara de anciano meditando (Figura 8'-), 

que no le satisfizo, porque al modelar la obra definitiva, pintó la triste mi¬ 

rada dirigida hacia eT espectador. Creemos que esta misma expresión tam¬ 

poco satisfizo al gran psicólogo, porque la comunicación importuna de la 

mirada con el espectador y aun la enorme barba caudalosa, que ocupó 

por largas horas las manos del pintor y que recuerda la del Moisés de Mi¬ 

guel Angel, son elementos ajenos y distractivos para el delicado momento 

en que el alma se recoge a solas con una contemplación melancólica sobre 

la grandeza y la miseria humana. A nuestro parecer, la expresión feliz, psi¬ 

cológica y artísticamente, lograda por el hombre que fue pintor genial, poeta 

(4) Alguien podría objetar que el arco en el taller del pintor y en La Celda es 

escarzano y en El Meditativo es carpanel, y análoga objeción se podría proponer acerca 

de la tracería levemente cambiada de la ventana. Pero esos reparos no valen la pena,,, 

porque en pintura el artista toma sólo un punto de apoyo en los objetos materiales 

que lo rodean, sobre todo cuando reproduce frecuentemente temas semejantes de su 

propia invención: el artista en su taller no es un copista, sino un creador. 
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y filósofo, es la del pequeño óleo que estudiamos, y que, según pensamos, 

corresponde al retorno de Durero a su taller de Nuremberg, como lo indica 

la ventana y otros objetos familiares del taller, que ya conocemos. Es una 

expresión síntesis: un inteligente rostro de anciano, una barba suave y ne¬ 

vada, una mano derecha sobre la frente pensativa, una mano izquierda 

apoyada con firmeza y desencanto casi despectivo sobre el lastimoso residuo 

humano y una mirada triste, que parece recordar la copla de Jorge Man- 

rique: 

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 

contemp lando 

cómo se pasa la vida, 

cómo se viene la muerte 

tan callando. . . 

Pero mirada suavemente alta, como tenía que ser la de un santo cris¬ 

tiano, pintado por un genio medioeval: mirada que ve con certidumbre en 

un más allá la solución del más bondo de los enigmas humanos, y que con 

fe tranquila cree oír llegar desde la lejanía 

oráculos más altos que su duelo. 

NOTA. — No hemos creído necesario incluir en el cuerpo del análisis anterior 

un punto que no debe omitirse, pero es de menor importancia: la leyenda incluida en 

la cartela en la esquina superior izquierda del lienzo. 

La leyenda Homo Bulla es una de las cosas que saltan a la vista y desconcierta, 

porque encauza la atención por un canal erróneo. Hace pensar que esa leyenda sin¬ 

tetiza el sentido de la composición, pues como allá, en el alféizar de la ventana, se 

deja ver la esfera misteriosa, y como la mano izquierda del personaje señala con 

tanta decisión el volumen esférico del cráneo, el espectador se pone a cavilar qué 

querría el pintor significar al identificar al hombre (Homo) con la esfera (Bulla). 

Esa leyenda es una adición sobrepuesta en época posterior, como lo hacen ver tres 
fuertes razones. 

Quien observa con cuidado la colocación de las dos palabras dentro de la car¬ 

tela se da cuenta de que están incorrecta y notablemente descentradas. Este detalle 

hace sacar la conclusión cierta de que aquella frase es una desmañada añadidura pos¬ 

terior, porque un buen dibujante, como lo era evidentemente el pintor de este cuadro, 

nunca hubiera cometido tal incorrección. 

Probablemente algún erudito o semierudito, muchos años después, al ver la ac¬ 

titud meditativa de San Jerónimo, la calavera y la bola, se acordó del dicho latino 

a que aluden aquellas palabras de Varrón, escritor latino del siglo I a. de C.: Si est 

homo bulla, eo magis senex (De Re rustica, I). Pero tal proverbio aquí no viene a 

cuento, porque en él bulla (burbuja de espuma, bomba de jabón, raíz del verbo 

latino bulliré: formar el agua burbujas al entrar en ebullición) significa que nuestra 



290 EDUARDO OSPINA, S. J. 

vida es inestable como una burbuja, y eso es lo que dice Varrón: «Si la vida humana 

es una burbuja, mucho más la del anciano». Pero las esferas que Durero pinta en 

sus cuadros son esferas sólidas que hacen sentir su dureza y su peso. Esta incon¬ 

gruencia de la leyenda es la segunda razón para afirmar que ella es una interpola¬ 

ción posterior. 

Y hay otra tercera razón, más decisiva si se quiere: la radiografía. Sabido es 

que los colores de las pinturas al óleo con el tiempo se van solidificando y como cris¬ 

talizando, de tal manera que las antiguas presentan cada vez más resistencia a los 

rayos X, mientras que las más modernas les son transparentes. Ahora bien: en la 

radiografía de nuestro cuadro la leyenda desaparece totalmente, mientras que la pin¬ 

tura original se reproduce con claridad. Por tanto la leyenda es de otro tiempo pos¬ 

terior. ¿Y qué contenía originariamente la cartela? Probablemente el nombre del 

Santo (como lo suele consignar Durero) que, deteriorado, como las letras del libro 

abajo, fue quizás más raído ,para trazar mal el despropósito del Homo Bulla. 

PIO XII Y LA PAZ: 

«Nadie ha clamado tanto por la paz como Pío XII. En los raaiomensajes de Na¬ 
vidad, durante los cuatro primeros años de la segunda guerra mundial, formuló los 
fundamentos religiosos, sicológicos y jurídicos de una paz estable. La actitud del 
Papa frente a la guerra y la paz es la actitud realista que presentó en su radiomen- 
saje de Navidad de 1948, pidiendo a todos los católicos que la realizaran en la prác¬ 
tica. El no era partidario de «una paz a todo precio»; el pacifismo extremista era 
para él no solo una pretención exagerada sino también un peligro para todo el mundo. 
Naturalmente era partidario del desarme, al servicio del cual puso todas sus fuerzas? 
porque el desarme, desde luego bien entendido, y una vez puestos los fundamentos 
religiosos, sicológicos y jurídicos de la paz, constituye el único medio eficaz de evitar 
la guerra. Pero el desarme debía ser general y controlado. Porque de no ser así, si 
una potencia cualquiera pretende utilizar la guerra agresiva para alcanzar sus pla¬ 
nes políticos sobre el mundo, entonces las naciones pacíficas tienen derecho de po¬ 
nerse a la defensiva; también les asiste el derecho de organizar un sistema de de¬ 
fensa común y coordinada, tan poderoso que su sola existencia detenga cualquier in¬ 
tento agresivo. Cualquier otra actitud ante el problema de la paz y de la guerra 
sería entregar la humanidad a criminales que no tienen ningún freno moral. Por eso 
Pío XII no condenó de una manera absoluta las armas nucleares, aunque siempre in¬ 
sistió para que renunciaran a ellas ambos contendientes, de modo que si la necesidad 
de defensa lo exige su empleo puede ser moralmente permitido. 

Pío XII veía además en la tendencia de los pueblos a organizarse en comuni¬ 
dades para defender la paz, el punto de partido de un desenvolvimiento que permite 
precisar el caso en que la guerra es moralmente permitida, completamente de acuerdo 
con la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre la guerra y la paz. 

Es fácil proponer un super-ideal de paz y constituirse así en campeón de la paz. 
Pío XII era muy consciente para buscar una gloria a cambio de sacrificar la reali¬ 
dad y para engañar al mundo con un falsa concepción de la paz». 

Roberto Leiber S. J., Revista Stimmen der Zeit, Nov. de 1958 



LA HILEA AMAZONICA, ¿UN PAIS DEL FUTURO? 

HERBERT WILHELMY 

La población del mundo aumenta actualmente en más de 40 millones 

de habitantes por año. AI principio de nuestro siglo la población del mundo 

era de mi! seiscientos millones, boy son más de dos mil ochocientos millo¬ 

nes. Esto significa un aumento de casi el 100% solo en la primera mitad de 

nuestro siglo. La población del Sur y Este de Asia es la que más ba au¬ 

mentado, pero este crecimiento extraordinario de los pueblos asiáticos es 

aun superado relativamente por el de los jóvenes pueblos de la América 

Latina. La población del Sureste de Asia crece en un 12 por mil al año, 

la de los jóvenes pueblos sudamericanos en un 20 por mil, mientras que la 

población de Europa Central aumenta solamente en un 5 por mil al año.. 

AI principio del siglo XX América del Sur tenía solo 41 millones de 

habitantes, boy tiene 130 millones. El Brasil, del cual voy a hablar hoy, 

contaba hacia 1900 17 millones de habitantes, hoy en cambio tiene 64 mi¬ 

llones. Solo en el Brasil la población se ha cuadruplicado en los últimos 

50 años. La densidad de población en e! Brasil es hoy de 7 habitantes por 

kilómetro cuadrado. No es mucha, comparada con la europea. Pero en las 

zonas del Brasil colonizadas desde hace mucho, en el litoral oriental y tam¬ 

bién algo tierra adentro se alcanzan ya densidades de población de 20 hasta 

45 habitantes por kilómetro cuadrado. No es de extrañar por tanto que la po¬ 

blación brasileña y también la de los demás países del mundo se fije en las 

grandes zonas del planeta que todavía están vacías. Una de estas grandes 

zonas es la Hilea Amazónica, ese enorme territorio al Norte de la América 

del Sur, que ocupa él solo las dos quintas partes del territorio nacional 

brasileño. Además Colombia, Perú y Bolivia poseen considerables partes 

de Amazonia y también, aunque menores, Venezuela y Ecuador. Dentro 

de este territorio de 7 millones de kilómetros cuadrados viven hoy solamente 

tres millones y medio de hombres es decir 0.5 habitantes por kilómetro 

cuadrado, o, con otras palabras: Dentro de la región amazónica cada in¬ 

dividuo tiene a su desposición una superficie o espacio vital de 2 kilóme¬ 

tros cuadrados. 

En los últimos años se intentó averiguar cuánto podía todavía crecer 

la población del mundo, es decir qué cantidad de seres humanos pueden 

vivir en el mundo contando con los actuales medios de la técnica y de la 
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producción agraria. Se ha hecho una serie de cálculos, de los cuales solo 

quiero nombrar algunos: Por ejemplo, el cálculo que el conocido geógrafo 

alemán Albrecht Penck en 1925 publicó en un folleto académico de Berlín, 

Su opinión era que la capacidad máxima del mundo es de 8 a 9 mil millo¬ 

nes de hombres. Pero ¿cómo ha llegado Penck a tal opinión? Se basó en 

la clasificación de los climas de la tierra que Wladimir Kópen hizo, según 

la cual existen 11 zonas climáticas. Penck dijo que dentro de cada una de 

estas zonas climáticas podría fijarse una capacidad máxima, basándose en 

las condiciones del clima y del suelo. Creía tener para esto, en cierto modo, 

un punto de partida, considerando los territorios que actualmente dentro de 

la zona respectiva muestran ya una cifra de población muy alta. Esta cifra 

es acaso la máxima posible, pero quizás pueda ser todavía superada. 

Amazonia en su mayor parte, concretamente en una extensión de 4,5 

millones de kilómetros cuadrados, está situada dentro de los trópicos ca¬ 

lientes y húmedos. En esta misma zona climática está situada también por 

ejemplo Java, isla densamente poblada que cuenta por término medio con 

266 habitantes por kilómetro cuadrado y que en sus partes occidentales 

tiene una densidad de 350 habitantes por kilómetro cuadrado, densidad d^ 

población que recuerda la de los países industriales de Europa Central. 

Penck sabía naturalmente que las condiciones de Java no se pueden tras¬ 

ladar sin inconvenientes a todos los territorios de la misma zona climática, 

porque las condiciones en Java por circunstancias especiales son extraor¬ 

dinariamente favorables para tal concentración de población. En Java tiene 

lugar frecuentemente una lluvia de ceniza volcánica, que abona el suelo 

constantemente. A estas lluvias se debe esencialmente el que la fertilidad 

de esta isla tropical sea casi inagotable. Y así Penck pensó que aunque en 

general no se puede trasladar el valor 266 a 350, no obstante corresponde¬ 

ría aproximadamente a las condiciones verdaderas, si se fijase en un valor 

de 200 la cifra de densidad para la zona tropical interior. 

Como be dicho, la región tropical interior de Amazonia comprende 4 

millones y medio de kilómetros cuadrados; si se multiplica esta cifra por 

200, resultaría, según la teoría de Penck, que la Amazonia interior podría 

albergar 900 millones de habitantes. 

A los cálculos de Penck han seguido una serie de cálculos parecidos. 

Un estudio publicado por Fiscber en el mismo año 1925 con algunas modi¬ 

ficaciones en la base del cálculo dio por resultado 900 millones de habitan¬ 

tes para todo el territorio brasileño, haciendo notar que esta cifra incluía 

la gran masa de habitantes posibles de Amazonia. Otro cáTculo de Hols- 

tein con base agrícola dio por resultado incluso una cifra de población que 

estaba esencialmente por encima de la de Penck, de modo que Albrecht 
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Penck, en un resumen ulterior, podía decir, que en término medio los re¬ 

sultados coincidían con eb encontrado por él en 1926, es decir a 900 millo¬ 

nes para la región central de Amazonia. 

No es de extrañar que ios cálculos de científicos calificados, como 

Penck y los de otros autores, encontrasen un eco universal, y que estos cáícu 

ios tuvieran como consecuencia una cantidad de proyectos más o menos gene¬ 

rosos y fantásticos para la colonización de la Hilea Amazónica. Quiero re¬ 

cordar solamente el gigantesco proyecto del general alemán Kundt, que en 

ios años 30 fue consejero militar del gobierno boliviano y que tenía la 

idea de aposentar un gran número de alemanes en las pendientes de las 

cordilleras orientales bolivianas, para emprender desde allí una explotación 

sistemática de las selvas vírgenes del Amazonas, por ia cual debía ser fi¬ 

nanciada la colonización siguiente. O pensemos en el libro de Ziscbka so- 

bre Los Países del Futuro. En el se babla de la Hilea Amazónica solo en 

superlativos. Hopp escribió el libro Amazonia un país del futuro, una mez- 

cTa un poco rara de experiencias vividas en el Amazonas durante muchos 

años y de ideas visionarias. Cuando uno considera los títulos de estos li¬ 

bros se pregunta: ¿Son ciertos estos cálculos, concuerdan estas tesis con la 

realidad? Y si además se encuentra como lema de un libro de Hopp estas 

palabras de Alejandro Humboldt: Amazonia será algún día el centro 

cultural del mundo , entonces e^ hombre de ciencia se siente incitado a exa¬ 

minar estas cosas sobre el terreno mismo. 

Los brasileños han establecido dos institutos de investigaciones muy 

importantes, el uno en Belem do Pará en ía desembocadura deí gran río 

y el otro en Manaos. En ambos institutos trabajan científicos de todo el 

mundo. Ellos han adquirido buena cantidad de conocimientos nuevos, so¬ 

bre los cuales quiero hablar hoy, relacionándolos con mis propios estudios. 

No puedo negar, que cuando mayor impresión me han causado las lla¬ 

nuras del Amazonas fue cuando en el año 1952 atravesé ía Cordillera Cen¬ 

tral colombiana en el Sur del país y desde las alturas de ^as serranías de 

la selva virgen pude pasear la mirada hacia el Este sobre las amplias lla¬ 

nuras de Amazonia, surcadas por las venas de agua plateadas o sucio-roji¬ 

zas de todas aquellas fuentes que forman a! Padre de los Ríos”, el río 

más caudaloso del mundo. Aquí en esta selva en la pendiente oriental de 

la Cordillera Central viven los indios, que ya están incluidos en el pro¬ 

ceso de la civilización, que han sido ya misionados y que en muchos res¬ 

pectos se distinguen esencialmente de los indios salvajes de.las llanuras. A 

los primeros pertenecen los indios Sibundoy en la región de Sibundoy, una 

tribu, que se distingue por su habilidad en el tejido de telas, cosa que en 

estos sitios bastante altos, donde las noches son frías, es absolutamente 

comprensible. 
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Bajando las pendientes orientales de las cordilleras se llega al pie de 

esta grandiosa cordillera, que se extiende por Suramérica desde el Norte 

hasta el Sur, y desde una de aquellas colinas se puede extender la mirada 

por la inmensidad de la Hilea (como U llamaba Alejandro de Humboldt). 

Interminablemente se extiende esta selva 3.000 basta 4.000 kilómetros ha¬ 

cia el Este. Es difícil internarse en ella. Hoy como antes hay que servirse 

sobre todo de los ríos para esto, ríos que bajan de los Andes y que du¬ 

rante la estación lluviosa mandan sus turbias aguas de color cacao hacia 

el Este, pero que durante la temporada seca llevan agua clara y tienen pla¬ 

yas de arena en las orillas. En las cercanías de la montaña el hombre ha 

entrado ya, ha desmontado, ha creado pastos, ha hecho plantaciones de 

plátanos, pero ya pocos kilómetros más adentro ningún ser humano ha 

puesto la planta. Luego a ambos lados del río se cierra la selva en espesas 

murallas. 

La Hilea de Humboldt no consta únicamente de bosque como se creyó 

anteriormente. Investigaciones recientes, ante todo desde el avión, nos han 

dado a conocer que en este enorme país selvático se encuentran grandes pra¬ 

deras abiertas, los llamados campos. Algunos de estos campos son tí¬ 

picas sabanas comejeneras. Uno se encuentra en la selva súbitamente con 

campos abiertos con hierbas y comejeneras, en parte con géneros de ter¬ 

mitas, que no los hay en ninguna parte de la seTva húmedo-tropical, sino 

solo muy lejos de ella en los campos Gerais del Brasil Central. Pero lo que 

es aún más interesante: la vegetación de los campos abiertos se compone 

de clases de árboles, que son específicas del Campo Cerrado del Brasil 

Central. Se encuentra aquí por ejemplo la Curatella americana, una planta 

que no existe en una extensión de cientos de kilómetros en ninguna parte 

de la selva lluviosa. Tal observación hace pensar en cómo se habrán for¬ 

mado estos campos. ¿Son campos formados artificiosamente, por ejemplo, 

antiguas llanuras desmontadas que no han sido repobladas de nuevo, o son 

campos naturales? ¿Y cuántos años tienen? He aquí algunas observaciones 

sobre este problema. Por ejemplo, se trata siempre de plantas con hojas 

duras, protegidas por una dermis o cubiertas de cera, y que están adapta¬ 

das a cierta sequedad. Efectivamente los campos se extienden en su ma¬ 

yoría por Baja Amazonia, que no tiene un clima típicamente húmedo-tro¬ 

pical, sino que muestra ya claramente tres meses de sequía. Otra observa¬ 

ción: Los suelos húmedos de valles más pequeños, que están hundidos en 

los Campos, están cubiertos de Capóes. Se pueden observar Caramente 

que estos Capóes están al punto de ocupar los Campos más antiguos. Sa¬ 

bemos también de otras zonas del Brasil, en las cuales el bosque está ga¬ 

nando más terreno y ocupando llanuras de estepas más antiguas. La Hilea 

Amazónica en su extensión actual es una aparición relativamente joven. 
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Otro origen tienen los campos en la parte oriental cíe la isla Marajo. 

Estas son verdaderas sabanas de inundación. La isla es llana como un plato 

y en e] margen está rodeada por los bancos del Amazonas, así que el agua 

pluvial no puede escurrirse. Durante 6 meses la isla está inundada. El 

agua se estanca e impide por esto el restablecimiento de la arborescencia. 

Este es el motivo por el que se ban formado aquí campos de inundación 

naturales, que ya desde la primera época colonial son utilizados por los 

portugueses como debesas. 

Y abora algunas palabras sobre ía ocupación de esta enorme IEnura. 

Esta ocupación se ba efectuado relativamente tarde en comparación con 

la de la costa oriental por los portugueses y la de los países de los Andes 

por los españoles. Esto tiene su causa ante todo en aquella célebre linea 

de demarcación c¿el tratado de TordesilEs (1494), que separa la región 

oriental de influencia portuguesa de la región occidental española, pasa 

exactamente por la desembocadura del Amazonas. A esto bay que añadir 

que en la primera época de la conquista, naturalmente se tuvo poco interés 

en esta selva difícilmente accesible. Eos portugueses se quedaron en el Este, 

donde podían cultivar caña de azúcar, y los españoles en los pisos andinos, 

donde se dedicaron a E explotación minera. Por cierto que el español Ore- 

ííana ya en 1541 bajó por el río, pero desde entonces no se ba emprendido 

liada más. Los portugueses en cambio se aseguraron la desembocadura del 

lío y fundaron allí dos colonias fortificadas: una en el brazo septentrional, 

que es el brazo propio del Amazonas, y es Macapá, y otra en el brazo me¬ 

ridional, esto es Belem do Pará. Macapá durante mucbo tiempo fue la me¬ 

jor fortaleza de los portugueses en el suelo sudamericano. Eloy es una pe¬ 

queña ciudad de 16.000 habitantes, la capital del territorio Amapá. Desde 

allí vigilaban la ancba desembocadura del brazo del Norte. Aunque esto 

es el brazo principal, Macapá no se ba podido desarrollar mucbo, porque la 

navegación del Amazonas no utiliza el brazo principal, puesto que aquí 

ía sedimentación del río es muy grande. Por cierto se trata de una desem¬ 

bocadura en forma de embudo, de un estuario, pero aquí por las cantidades 

enormes de fango que arrastra el río, se forma un delta debajo del agua. 

Desde abajo se terraplena e^ suelo pauEtinamente. Se forma una elevación 

del terreno, que debería eliminarse con dragas. Agua arriba aumenta otra 

vez la profundidad de! río. Así Macapá, en comparación con la ciudad de 

Belem do Pará, no se ba podido desarrollar tanto. Belén do Pará con sus 

260.000 habitantes en el brazo Pará meridional del Amazonas es una ciu¬ 

dad que fue fundada con grandes esperanzas como demuestran por ejem¬ 

plo la dimensión de sus iglesias de la época colonial. Pero el fuerte que 

había en Belem era más pequeño que el de Macapá. 

Poco a poco el dominio colonial portugués fue extendiéndose de Be- 
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lem, fundada en 1616, aguas arriba, así que al final del siglo XV11 la fron¬ 

tera entre los intereses portugueses y españoles se encontraba aproximada¬ 

mente en el río Negro. Manaos fue construida en esta bnea como plaza 

fronteriza. Entre Belem y Manaos fueron colocados una serie de otras po¬ 

blaciones. La más importante de estas es Santarem. Está situada en la des¬ 

embocadura del Tapajos, en un lugar, que es de interés porque aquí se en¬ 

contraron los únicos vestigios de una cultura india de cierto nivel, proce¬ 

dente de épocas anteriores. Cerámicas maravillosas son típicas de esta 

cultura. 

En el río Negro, 16 kilómetros agua arriba desde la desembocadura, 

se encuentra Manaos, una ciudad de 150.000 habitantes. Esta ciudad, que 

durante mucho tiempo fue una población modesta en el interior del país, ex¬ 

perimentó un gran impulso por la coyuntura del caucho, es decir por la ex¬ 

plotación cíel caucho de la Hevea brasileña. Por todas partes en los bos¬ 

ques de la Varcea, o sea en las llanuras de inundación, se encuentran los 

árboles Hevea, que están marcados por esos cortes en espina, de los cuales 

mana el látex blanco. Cuando se marcha atentamente en el bote a lo largo 

de las orillas del río, se ve casi a cada 2 kilómetros una casita como está 

erigida encima de estacas, completamente aislada en el desierto. Es la casa 

de un seringueiro. Un seringueiro es un hombre que saca el caucho. Cons¬ 

truye una picada desde su casa al bosque, una llamada estrada, que va 

de un árbol de caucho al otro. Cada mañana recorre este camino y vuelve 

al medio día y por la noche a su barraca. Cada día hace en el tronco dos 

profundas muescas, fija una hita en la herida, y en ésta se recoge el látex 

blanco. Por la noche empieza con su trabajo en casa, o sea con el ahu¬ 

mado. El látex tiene que coagularse. Encima de un humeante fuego lo echa 

gota a gota sobre un palo que da vueltas y así se forman paulatinamente 

estas enormes bolas parduzcas o rojo amarillentas. En esta forma se venden 

las “borrachas”, las bolas de caucho bruto. O bien le visitan los comer¬ 

ciantes con el velero o con la lancha, que es una tienda flotante, en la cual 

el seringueiro puede comprar todo lo que necesita para su vida en el aisla¬ 

miento. O él mismo va a la tienda. Esta es una de estas tiendas situada a 

orillas del río. En la mayoría de los casos se distingue por su dimensión 

de las casas más primitivas, que en general se ve en la ribera. Delante de 

la tienda se ven enormes montones de borrachas . La explotación del cau¬ 

cho hoy todavía es casi tan grande como en H época de florecimiento del 

comercio de caucho, pero —como es natural— su participación en el mercado 

mundial proporcionalmente ha disminuido muchísimo, después de formarse 

en la primera mitad de nuestro siglo las grandes plantaciones en Asia 

Sureste. 

Además del caucho silvestre se recolectan en la hilea amazónica las 
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conocidas nueces de Para (BerthoIIetia excelsa). Son los frutos de este 

árbol enorme, que es más alto que cualquiera de los otros árboles de la 

hilea y que cuando se tala el bosque se tiene cuidado de no dañar. 30 - 50 

nueces de Pará se encuentran siempre en un gran fruto capsular, que re¬ 

cuerda algo al coco. Se recolecta cuando las cápsulas caen del árbol. No 

es recomendable ponerse debajo de un tal árbol. Las nueces de Pará son 

recogidas por los seringueiros. Digo conscientemente seringueiros, porque 

verdaderamente existe en Amazonia una división del trabajo bastante in¬ 

teresante: Durante las avenidas del río bay que interrumpir V explotación 

del caucho en los bosques de Varcea, porque entonces uno no puede acer¬ 

carse más a los árboles deHevea. Todo está inundado. Y exactamente este 

es el tiempo en que maduran las nueces de Pará. Pero las nueces de Pará 

no crecen en la Varcea sino en la hilea de la 'térra firme”. Por esto du¬ 

rante la avenida los seringueiros abandonan la Varcea, van a los montes 

altos de la ' térra firme” y recolectan ahí las nueces de Pará. 

A demás existe aquí otro fruto para recolectar y este es el cacao. Este pro¬ 

ducto se encuentra en Amazonia silvestre en grandes cantidades. En su re¬ 

colección intervienen también los indios. Ellos lo llevan a los comerciantes. 

El rendimiento en madera de las selvas del Amazonas no es ni mu¬ 

cho menos tan abundante como se piensa. Recientemente leí en un libro 

que la hilea amazónica era muy superior a los boscpies europeos porque 

en ella se encontraban centenares de distintas clases de maderas en una 

hectárea. El autor del libro estaba enterado de la economía forestal, pues 

solo un bosque que tiene las menos clases posibles de madera, es econó¬ 

micamente valioso. En cambio no lo es un bosque en el que en una hec¬ 

tárea existen solo uno o a lo sumo tres ejemplares de cada clase. De modo 

que en el Amazonas el rendimiento forestal es pequeño y además ocasiona 

grandes dificultades técnicas. 

Para la alimentación de la población la pesca es de importancia. Pero 

es curioso que un país tan abundante en pesca, que probablemente po¬ 

dría abastecer de pescado a medio mundo, importe este producto en for¬ 

ma de pescado seco de Noruega. Se prefiere ganarse la vida como serin- 

gueiro. Solo muy pocas veces se ve en Amazonia misma preparar el pes¬ 

cado seco como plato de ayuno. 

La economía de Amazonia en los últimos año^ ha cambiado conside¬ 

rablemente en comparación con el pasado, ante todo debido a que tam¬ 

bién Amazonia se ha pasado al cultivo del caucho. El régimen de recolec¬ 

ción del caucho silvestre se acabó súbitamente después de la primera gue¬ 

rra mundial. Entre las dos guerras cuando empezaron a aparecer en el ho¬ 

rizonte nuevos peligros políticos, los norteamericanos, bajo la dirección de 
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Henry Ford, empezaron a considerar si no sería conveniente cultivar tam¬ 

bién en el hemisferio oeste plantaciones de caucho. ¿Y qué país más apro¬ 

piado que Amazonia misma, la tierra de origen de la hevea brasileña? Así 

se formó en 1927 Fordlandia, una p]antación enorme en la hilea a orillas 

del Tapajoz, en la que fueron invertidos millones de dólares y que fracasó 

lamentablemente después de poco tiempo porque se plantó allí la hevea en 

"térra firme’ y no se había tomado en consideración que la hevea es una 

planta de la Varcea, es decir de los bosques inundados. Este fue el primer 

fracaso, pero Henry Ford no se desanimó. Buscó otros terrenos y encontró 

cerca de Belterra tierras apropiadas humedecidas por agua subterránea, en 

las cuales se estableció una plantación enorme, que hoy tiene 4 millones de 

árboles del caucho. Por de pronto resultó que estos árboles del caucho, 

cuando aparecen en masas como monocultivos, en su tierra de origen están 

expuestos a enfermedades contra las cuales habría que inmunizarlos. Esto 

se hizo, yendo a buscar otra vez a Malaya vástagos antiguamente brasi¬ 

leños y se los injertó en estos árboles. En todos estos árboles se ven los tajos 

de injerto. Ahora ciertamente se obtiene aquí el caucho, pero no tanto co¬ 

mo Henry Ford se imaginó. También esta empresa fracasó, pero no porque 

los suecos fueran poco apropiados o por la imposibilidad de cultivar aquí la 

hevea brasileña en monocultura. El proyecto fracasó por la dificultad de 

encontrar la suficiente mano de obra a pesar de que Ford había provisto 

su colonia Belterra con todas las adquisiciones de la técnica moderna y de 

que ofreció a los trabajadores las más atractivas viviendas v estableció pa¬ 

ra ellos escuelas, hospitales, cines, teatros y bibliotecas. Los seringueiros 

prefieren la vida Hena de aventuras de bosque v hacer su fortuna según su 

propia iniciativa. Así que hace algunos años Henry Ford vendió entera¬ 

mente la enorme plantación al Estado del Brasil por el valor simbólico de 

un Cruzeiro. Sin embargo la situación no ha mejorado. Aun faltan los 

obreros necesarios. 

Pero se han introducido con éxito otros cultivos, por ejemplo la Malva 

y el Yute. E^ Pakistán oriental, situado en el delta del Ganges, tenía hasta 

ahora el monopolio mundial de estos productos. Han sido los japoneses 

los que han introducido estas plantas en Amazonia, y las cultivan en los 

terrenos de inundación. La Malva y el Yute hay que cultivarlos en el agua 

y este cultivo da mucho trabajo. La fibra de estas plantas tiene un buen 

precio. En Manaos se ha construido en el año 1956 una fábrica moderna 

para el hilado del Yute. 

Otro cultivo nuevo es la pimienta negra, que se planta principalmente 

en la Bragantina, al Sur de la desembocadura del Amazonas. Los frutos de 

esta planta pisiforme son recolectados a mano de los racimos. Entonces se 

los rocía con agua hirviendo y se los extiende en un secadero. Aquí las fru- 
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tas se encogen y forman los pequeños granos de pimienta de color negro, tal 

como pasan al comercio donde se venden a un precio bastante alto por kilo. 

En las regiones cerca de la costa se cultiva tabaco. Los suelos típicos 

de la térra firme’ , se formaron por la disgregación de las areniscas y deí 

granito. Son suelos muy pobres, parcialmente íaterisados y completamente 

lixiviados por las precipitaciones tropicales que producen cosechas mucho 

menores de lo que se había pensado anteriormente. Durante muchos años 

uno se ha dejado ilusionar por el aspecto húmedo de la selva tropical. Pero 

este aspecto no es la consecuencia de la fertilidad del suelo. La exuberancia 

de la selva no se debe al suelo sino a las precipitaciones. El suelo solo sirve 

de base, de soporte. Si un día este bosque se corta y se reduce a cenizas se 

destruye con esto gran parte de la poca substancia nutritiva que existe en 

estos suelos. Casi todas las substancias nutritivas se hallan encima del suelo 

en la enorme cubierta de vegetación. 1 odos los colonos que colonizaron la 

térra firme hicieron la misma experiencia: Las plantaciones de Yuca pros¬ 

peraron durante uno o dos años, pero ya después de dos años las plantas 

eran muy pequeñas, y en el tercer año, antes de que se pudrieran por com¬ 

pleto los últimos árboles, hubo que abandonar los desmontes cubriéndose 

estos de bosque secundario, la Capoeira, o fueron víctimas de la erosión, 

quedando descubiertas las capas de Iaterito, de modo que ahora solo restan 

piedras de hierro, completamente estériles. 

Solo los aluviones de la Varcea se puede colonizar y aprovechar eco¬ 

nómicamente. Pero estos aluviones solo comprenden un uno por ciento de la 

superficie tota^ de la Hilea Amazónica. Todo lo demás es térra firme con 

suelos de proporcionalmente poco valor. Ante todo no es apropiado para 

cultivos de un año. Por otra parte la Varcea está expuesta con regularidad 

a las inundaciones. Puesto que en gran parte está inundada dos veces al año 

y hasta ahora no tiene diques de protección, solo puede ser aprovechada 

como pasto. Unicamente la Varcea Alta, que solo una vez al año está inun¬ 

dada, es apropiada para el cultivo. Estos son los terrenos que pueden ser 

colonizados. Sus suelos son fértiles pero no bastan para hacer posible un 

notable aumento de población dentro de toda Amazonia. 

Otro problema importante, es el que se refiere a los hombres que deben 

colonizar este país. ¿Deben ser los indios, que trabajan en las pequeñas fá¬ 

bricas, en los aserraderos y como barqueros? En la costa y en el territorio de 

la desembocadura del Amazonas viven brasileños de procedencia africana. 

Representan la mayor parte de la población municipal. EUos serían capaces 

de colonizar el país, pero prefieren quedarse en las ciudades. Co n la pobla¬ 

ción que hasta ahora hay en el Brasil no se puede solucionar el problema 

efectivamente. Para colonos europeos el clima de Amazonia es inadecuado. 
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Los colonos verdaderamente eficaces en ese país hasta ahora solo son los ja¬ 

poneses. Han establecido huertas en las Varceas, cuyos productos suminis¬ 

tran a Belem. Son gentes extraordinariamente aplicadas, que no solo colo¬ 

nizaron la Varcea sino también algunas zonas de la selva, pero no allá don¬ 

de el suelo consta de areniscas estériles sino en suelos profundos de desagre¬ 

gación volcánica. Allí cultivan el arroz de montana, que no necesita el riego. 

Entre los campos se encuentran sus casitas modestas, a veces en estilo co¬ 

lonial pero a veces también en estilo japonés, como lo trajeron de su patria. 

Esta casa recuerda mucho a la típica japonesa. 

Las grandes esperanzas, que se han puesto en la colonización agraria 

del Amazonas, no han sido cumplidas, por eso son tanto mayores las espe¬ 

ranzas puestas en la explotación minera, sobre todo después del descubri¬ 

miento de enormes yacimientos de manganesa en la Sierra do Navio en el 

Bajo Amazonas, donde por la disgregación del granito han aparecido enor¬ 

mes pedazos negro-azulados del mineral. Fueron hallados durante la guerra 

por un geólogo alemán y ahora son explotados en gran medida por los norte¬ 

americanos. Ellos han construido a través de la selva una línea de ferroca¬ 

rril de 200 kilómetros de largo, además han llevado modernas máquinas al 

desierto, para la explotación, y han creado un puente de carga supermoderno 

a orillas del Amazonas. Por las oscilaciones enormes del nivel del río el car¬ 

gamento del mineral no es fácil. Hubo que construir un muelle flotante que 

sube y baja con el nivel del río. En este malecón pueden atracar los tras¬ 

atlánticos. 

Amazonia es un país lleno de optimismo, lo mismo que los brasileños 

en general son también optimistas y confían en las riquezas de su país. 

Expresión de este optimismo son los rascacielos de Belém, aunque esta 

ciudad está situada muy lejos de los centros de la vida brasileña a orillas 

del gran río. Belém demuestra lo mismo que alguna otra ciudad más pe¬ 

queña, por ejemplo Santarem, que no le falta actividad. En las ciudades 

de Amazonia vive una población de colonos de muchos hijos. Por ejem¬ 

plo en Macapá hemos podido constatar, que más de las tres quintas partes 

de la población son jóvenes, y en la gran fiesta naciona1, que se celebra el 

día 7 de septiembre, en cada pueblo hay desfile, representado por los jó¬ 

venes. Cada clase del colegio viene con su propio uniforme. 

No creo que se puedan realizar los grandiosos pronósticos de Penck y 

otros, simplemente porque se ha atribuido demasiado valor a la fertilidad 

de los suelos tropicales. Los suelos de Amazonia no son iguales a los de 

Java. Como han demostrado numerosos estudios recientes, son incluso extre¬ 

madamente pobres, y solo la faja estrecha de la Varcea, que comprende un 

uno por ciento de la región entera, es capaz de sustentar una concentra¬ 

ción de la población. Pero ¿qué medidas hay que tomar en caso de tal au- 
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mentó cíe población ? Habrá que efectuar entonces una colonización agraria 

a lo largo de las riberas de los ríos blancos, que tiene Varcea; además 

r-aunque en medida más modesta^— crear una economía forestal bien arre¬ 

glada, como se está ensayando actualmente a base de las proposiciones de la 

Fao, de la Comisión Agraria Internacional de la Onu. Esto quiere decir: 

Sustitución de la Hilea Amazónica, que por sus numerosas variedades de 

árboles es económicamente de poco valor, por montes bien cultivados. Para 

esto bay que ir talando la selva poco a poco, pero no se deben depauperar 

los desmontes por el cultivo de mandioca o de maíz, sino que bay que re¬ 

poblar el terreno en seguida con árboles, y precisamente con las clases de 

árbol es, que sean apropiados para ^Amazonia. Creo que este será el único 

camino ^por lo menos según e! estado actual de nuestros conocimientos^: 

en el futuro bay que abrir este país gigantesco de Amazonia e incluirlo en 

la amplia economía del Brasil. También será la manera de que Amazonia 

sea provechosa al mundo. Alejandro de Humboldt ha sido el primero que 

nos ba descrito la Hilea Amazónica como uno de los más magníficos fenó¬ 

menos de la naturaleza. 

LA REVOLUCION EN LATINOAMERICA 

«Especial mención merece en este momento de la historia del mundo, al ha¬ 
blar de las revoluciones de América, la presencia del movimiento comunista inter¬ 
nacional en nuestras luchas políticas. Nosotros, los demócratas, no podemos adver¬ 
sar ninguna ideología por sí misma. No podemos ser «anti» nada. Debemos ser res¬ 
petuosos de todas las ideas y sentirnos positivamente pro-democráticos. Pero nece¬ 
sitamos rechazar cualquiera doctrina, de izquierda o de derecha, especialmente si 
es internacional, que desconozca el derecho al sufragio, por considerarlo como una 
institución burguesa; que pretenda llevar a cabo la transformación social por la vía 
autoritaria; que menosprecie el acervo cultural de Occidente y la filosofía política 
y cristiana de nuestra civilización. Si hay algún elemento de esa naturaleza inmis¬ 
cuido en nuestras revoluciones, ya sea comunista o fascista, rotundamente debemos 

rechazarlo» 

José Figueres, ex-presidente de Costa Rica, en «La revolución latinoamericana». 
Política y Espíritu, N° 228, 15 de agosto de 1959. 
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La unidad sindical es el tema del día. No sabemos qué extraño encanto 

puedan tener esas dos palabras que halagan les oídos de todas las gentes, aún 

de aquellas que poco o nada entienden de cuestiones sindicales. Lo cierto es 

que cada quien se siente autorizado para hablar sobre la unidad de los obre¬ 

ros porque la consideran, a simple vista ventajosa, y se llega a pensar que 

todos los malestares que padecen les trabajadores obedecen a la falta de 

unidad. Pero lo que nadie ha dicho, lo que no se han atrevido a investigar, 

son las causas del pluralismo sindical o las dificultades que impiden la uni¬ 

dad del proletariado. «El Tiempo» ha editorializado varias veces sobre el 

tema. El Ministro de Trabajo da declaraciones a la prensa, los comentarios 

de los diarios dejan conocer sus puntos de vista. Pero, como decimos, nadie 

analiza la cuestión a fondo; nadie va más allá de ensalzar la bondad de la 

unidad por el mero respaldo numérico que representa. 

Sin embargo, quienes estamos al frente del problema porque lo vivimos 

a diario creemos que en la cuestión de la unidad sindical hay algo más. Que 

fuera del aspecto meramente gremial puede haber el interés mezquino de 

aprovechar esa fuerza poderosa para ponerla al servicio de otras causas, o 

tomarla como bandera de combate para fines demagógicos. A aclarar esta 

situación y señalar cuáles serían las bases para una verdadera unidad sin¬ 

dical en Colombia, va encaminado este ensayo fruto de la experiencia vivida 

a través de largos años de lucha sindical. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

El primer llamado a la unidad sindical lo hizo Marx al final del Ma¬ 

nifiesto Comunista al exclamar: «Proletarios de todos los países, unios». Des¬ 

pués de narrar las angustias y sufrimientos de los obreros en la iniciación 

del maqumismo, y luego de proclamar las excelencias del partido comunista 

como- única solución a los gravísimos problemas del proletariado, el padre 

del socialismo lanzó este grito de unidad fruto de la desesperación y la 

amargura. 

Carlos Marx quiso realizar en vida el sueño de un proletariado unido y 

tuvo la oportunidad de asistir a la creación de la Primera Internacional, 
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Londres, Julio de 1864. Este fue el primer ensayo de unificación de las fuer¬ 

zas proletarias iniciado per los obreros británicos y franceses con miras a 

crear un aparato internacional que coaligara las fuerzas de los obreros orga¬ 

nizados de esa época. Con todo, y a pesar de haber reunido varios congresos, 

en Ginebra, Laussana, Bruselas, y Basilea, la Primera Internacional se li¬ 
quidó hacia fines de 1870. 

A principios del siglc se dio vida a la Segunda Internacional, llamada la 

Internacional de x^msterdam; sin embargo, desde el comienzo se observaron 

hondas divisiones entre las diversas tendencias socialistas qua a la larga con¬ 

tribuyeron a la decadencia y liquidación de ese nuevo ensayo de unidad obrera 
a escala mundial. 

Con la guerra del 14 los diversos partidos socialistas de Europa se des¬ 

bandaron, y la revolución rusa despertó el interés por la reintegración de un 

movimiento de solidaridad gremial a escala internacional, pero esta vez ma¬ 

tizado por el rojo vivo del emblema comunista. Lenín, Trosky, Zinovieff y 
otros líderes bolcheviques tomaron la iniciativa con un llamamiento a los pro¬ 

letarios del mundo. Se fundó entonces la Tercera Internacional, en Moscú 

—Marzo de 1919. De su primer manifiesto extractamos: 

«Haciendo caso omiso de la mezquindad, hipocresía y corrup¬ 

ción de los decadentes partidos socialistas, nosotros los comuni- 

zantes reunidos en la tercera internacional, nos sentimos los autén¬ 

ticos sucesores de los esfuerzos heroicos y martirios de una lar¬ 

ga serie de generaciones revolucionarias desde Babeuf hasta Karl 

Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Así como la primera internacional 

previo el futuro desarrollo y señaló la ruta, y la segunda reunió y 

organizó millones de proletarios; del mismo' modo la tercera inter¬ 

nacional es la internacional de una acción franca y fuerte, la inter¬ 

nacional de los hechos» 

La Tercera Internacional se creó y actuó permanentemente bajo la direc¬ 

ción del partido comunista. Fue sencillamente una herramienta de penetración 

en los diversos países para la expansión del comunismo en el mundo y con¬ 

tribuyó en grado sumo a la organización de los partidos comunistas y de las 

centrales sindicales nacionales. Este nuevo intento de unidad sindical inter¬ 

nacional, hecho ya bajo la coyunda de un partido cesó sus actividades cuando 

el 15 de Mayo de 1943 Stalin anunció al mundo la disolución de la Tercera 

Internacional, como una hábil maniobra para ganarse las simpatías de los 

países aliados en la lucha contra el nacismc. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se hizo un nuevo in¬ 

tento por congregar a todos los trabajadores de la tierra en un organismo que 
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unificara sus aspiraciones y luchara por su reivindicación económico-social. 

Nuevamente los sindicatos británicos y franceses tomaron la iniciativa pero 

más que todo para mediar entre las fuerzas opuestas de rusos y americanos. 

Después de una reunión previa que había tenido lugar en París, se celebró en 

Londres el congreso constitutivo de la Federación Sindical Mundial (FSM), 

en el que estuvieron representadas las centrales nacionales más poderosas 

incluyendo el Congreso de Organizaciones Industriales (CIO) de los Estados 

Unidos. La Federación Americana del Trabajo (AFL) no estuvo presente por¬ 

que previo que la FSM sería una especie de Cuarta Internacional al servicio 

de Moscú. 

Evidentemente, los comunistas, desde un principio dominaron la situación. 

Para Secretario General la FSM fue elegido Louis Sailant, comunista francés, 

quien fue —y sigue siendo— un simple lacayo del Kremlin, pues todas sus 

actuaciones se inclinan a defender la política exterior de la Unión Soviética 

y a comprometer los intereses de los trabajadores en las campañas diabólicas 

de la guerra fría. 

La trayectoria de la FSM puede resumirse en los siguientes apartes del 

discurso pronunciado en Ginebra —Junio 25 de 1949— por el Sr. Robert 

Bratschi, Presidente de la Unión Sindical Suiza: 

«La Federación Sindical Mundial fue creada. Millones de co¬ 

razones latieron al unísono. Esperaban que la nueva organización 

fuese la vanguardia más eficaz de los intereses económicos, sociales 

y morales de los trabajadores de todos los países. Veían en la FSM 

la garantía de la justicia social, de la paz y de la libertad individual». 

«No obstante conocerse también en Suiza las dificultades que 

había que vencer, el Congreso Extraordinario de las Unión Sindical 

Suiza, reunido en febrero de 1946, decidió a su vez por unanimidad 

y con entusiasmo adherirse a la FSM a cuya fundación habíamos 

ya contribuido en 1945 con el envío de una delegación». 

«En mi doble carácter de Presidente de la Unión Sindical Suiza 

y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de 

los Obreros del Transporte, he podido seguir de cerca la actividad 

de la FSM. Con creciente malestar hemos comprobado mis amigos 

de Suiza y yo, que los sindicalistas de obediencia comunista no han 

modificado su objetivo, ni su táctica tras la segunda guerra mun¬ 

dial. Se puso de manifiesto, cada vez con mayor claridad, que se 

esforzaban en hacer de la FSM el instrumento de su política. La 

demostración se hizo en particular evidente a propósito del Plan 

Marshall». 
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A los cuatro años de fundada la FSM los dirigentes sindicales de los países 

no comunistas se daban cuenta de que habían sido engañados. El nuevo in¬ 

tento por crear un organismo mundial alrededor del cual debiera hacerse la 

unidad de todos los trabajadores, en su lucha por la conquista de un mundo 

mejor, había fracasado. Los comunistas habían tomado el control de la FSM 

no para servir los intereses del proletariado, sino para saciar las ambiciones 

expansicnistas de Rusia. 

Fue entonces cuando se pensó hacer un intento más por lograr la uni¬ 

ficación de los sindicalistas libres en una Internacional que respondiera a sus 

intereses e ideales. A iniciativas del Trade Union Congress (TUC) y en con¬ 

sulta con otras poderosas organizaciones sindicales de Europa y Norteamé¬ 

rica, se convocó, en Ginebra la Conferencia Preparatoria para la Creación de 

una nueva internacional. Cinco meses más tarde, en Noviembre de 1949, se 

fundaba en Londres, la Confederación Internacional de Organizaciones Sin¬ 

dicales Libres (CIOSL). Su proclama fue por el pan, la paz y la libertad, 

y comienza con el siguiente llamamiento: 

«Trabajadores de todos los países, razas y credos. Trabajado¬ 

res de las fábricas, de los campos, de las oficinas, y todos los otros 

grupos de trabajadores. Unios con nosotros en la Confederación 

Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). Linios 

con nosotros para construir un mundo en el cual los hombres pue¬ 

dan gozar de libertad y seguridad. En el cual los pueblos de todas las 

naciones puedan vivir en paz unos con otros. Por estos ideales no¬ 

sotros luchamos. Con estos ideales nosotros triunfaremos». 

La CIOSL a los diez años de vida cuenta con 60 millones de afiliados en 

SO países. Es hoy por hoy el ensayo más firme que ha podido hacer el mo¬ 

vimiento sindical a escala mundial en su afán por unificar las fuerzas del 

proletariado de todos los continentes. Al rededor de la CIOSL se ha hecho 

la unidad sindical de los trabajadores libres, con exclusión de los comunistas, 

fascistas y de cualquier otro tipo de tentendia totalitaria. Si la CIOSL hu¬ 

biera admitido a los comunistas no hubiera podido consolidarse; por el con¬ 

trario se hubiera dividido, a no ser que, dominada por los seguidores del 

Kremlin hubiera corrido la suerte de la FSM. 

Es de observar que para ingresar a la CIOSL muchas Centrales Nacio¬ 

nales de importancia tuvieron que purgar sus efectivos a fin de barrer con 

las fuerzas totalitarias que allí actuaban. Tal sucedió con el Congress of In¬ 

dustrial Organizations, de los Estados Unidos; la Confedarecióón de Ira- 

bajadores de México (CTM) —que expulsó a Lombardo loledano su an- 
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tiguo Secretario General—; la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), 

—que eliminó a Lázaro Peña y a otros dirigentes comunistas. 

Ahora cabe preguntar: ¿Por qué fracasaron los primeros intentos de uni¬ 

ficación sindical a escala mundial? ¿Cómo ha podido hacerse la unidad de 

60 millones de trabajadores al rededor de la CIOSL? ¿Por qué no se hizo 

la unidad con los comunistas, a pesar de que son ellos aparentemente, los 

más entusiastas defensores de la unidad? Vamos a explicarlo: 

Sin duda alguna, la unidad del movimiento obrero fue uno de los idea¬ 

les que alimentaron los iniciadores de los primeros sindicatos en Inglaterra, 

Francia y Alemania. Por esa época —fines del siglo XVIII y comienzos del 

XIX— la legislación de esos países prohibía la existencia de las agrupacio¬ 

nes obreras y sus dirigentes eran perseguidos, encarcelados o deportados, co¬ 

mo sucedió en Inglaterra con los fundadores del «Great Consolidated Trade 
Union». 

La persecución de que eran víctimas los primeros sindicalistas obligaba 

su unidad para la defensa de sus personas y consolidación de sus organiza¬ 

ciones. El grito de Marx, se justificaba plenamente y hubiese sido escuchado 

a través de los siglos por los millones de trabajadores que desde esa época 

hasta hoy se han ganado el pan con el esfuerzo de sus brazos. Pero Marx 

cometió un error de desviación. Quizá en la angustia por liberar al proleta¬ 

riado de las garras de un capitalismo explotador viró hacia la política, y en 

el mismo Manifiesto Comunista de 1848, antes de hacer el llamado «Prole¬ 

tarios de todos los países, unios» dejó la consigna de la conquista del poder, 

por parte del proletariado. Veamos algunos apartes de su Manifiesto: 

«Los trabajadores no tienen patria. Mal se les puede quitar 

lo que no tienen. No obstante, siendo la mira inmediata del pro¬ 

letariado, la conquista del Poder Político, su exaltación, a clase 

nacional, a nación, es evidente que también en él reside un sentido 

nacional, aunque ese sentido no coincida ni mucho menos con el 
de la burguesía». 

«Ya dejamos dicho que el primer paso de la revolución obrera 

será la exaltación del proletariado al Poder, la conquista de la 
democracia». 

«El proletariado se valdrá del Poder para ir despojando pau¬ 

latinamente a la burguesía de todo el capital, de todos los ins¬ 

trumentos de la producción, centralizándolos en manos del Estado, 

es decir, del proletariado organizado como clase gobernante, y 

procurando fomentar por todos los medios y con la mayor rapidez 
posible las energías productivas». 
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Salta a la vista el dilema de, si los sindicatos se constituyen para la de¬ 

fensa de los intereses gremiales de sus asociados, o-, como lo consignara Marx 

en su manifiesto, para la conquista del poder. Si la lucha sindical se mantiene 

dentro de un plano meramente gremial, es fácil y posible llegar a la unidad. 

Pero si se desvía hacia el terreno de la política o se encauza hacia la con¬ 

quista del poder, jamás será posible la unidad sindical, porque entran en 

juego intereses distintos a los meramente laborales. Se despiertan apetitos 

burocráticos, ambiciones de poder, sed insaciable de conquista. En esas con¬ 

diciones, la función social del sindicato se destruye, para dar a la función 

política, que en nuestro concepto no compete a las organizaciones obreras. 

Por esta razón los sindicatos libres no pudieron —ni podrán hacer la 

unidad con los comunistas. Hoy la Federación Sindical Mundial (FSM) fun¬ 

ciona en Praga, tras el telón de acero, después de haber sido expulsada de 

Francia (1951) y de Viena (1953). Desde allí y con la ayuda de los parti¬ 

dos comunistas nacionales, sostiene en todo el mundo la campaña por la uni¬ 

dad sindical, de la misma manera que el Kremlin agita la bandera de la paz, 

mientras atiza la guerra. 

Fa unidad sindical jamás podrá hacerse con los comunistas puesto que 

ellos obedecen a una concepción distinta de lo que es el sindicato y de la fun¬ 

ción que le corresponde adelantar en defensa de sus afiliados. 

Los sindicatos, en los países libres, tienen por objetivo la defensa de los 

intereses gremiales de sus afiliados. En Rusia la constitución, la ley y los es¬ 

tatutos les dan una función distinta como se desprende de las siguientes citas: 

Constitución de la URSS. — Diciembre 5 de 1936. 

Capítulo X. Derechos y Deberes fundamentales de los ciu¬ 

dadanos. 

Artículo 126. — «De acuerdo con los intereses de los trabaja¬ 

dores y para desarrollar la iniciativa de las masas populares en lo 

que atañe a la organización, así como su actividad política, se ga¬ 

rantiza a los ciudadanos de la U.R.S.S. el derecho de agruparse en 

organizaciones sociales: sindicatos, cooperativas, organizaciones ju¬ 

veniles, sociedades de deporte y de defensa, sociedades culturales, 

técnicas y científicas; los ciudadanos más activos y conscientes de 

la clase obrera y de otras capas de la población se unen en el Par¬ 

tido Comunista (bolchevique) de la U.R.S.S, que constituye la van¬ 

guardia de los trabajadores en su lucha por consolidar y desarrollar 

el régimen socialista y que representa el núcleo dirigente de todas 

las organizaciones de trabajadores, tanto públicas como del Estado». 
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Del texto de los estatutos de los sindicatos de la URSS, adoptados por el 

XI Congreso de Sindicatos de la URSS el 15 de junio de 1954, tomamos: 

Preámbulo. —- «El pueblo soviético, guiado por el Partido Co¬ 

munista de la Unión Soviética, ha erigido una sociedad socialista 

que cumple con éxito esta función histórica: pasar gradualmente 

def socialismo al comunismo». 

«Los sindicatos soviéticos cumplen su trabajo bajo la direc¬ 

ción del Partido Comunista de la Unión Soviética, fuerza organi¬ 

zadora y dirigente de la sociedad soviética. Los sindicatos de la 

U.R.S.S. unen a los obreros y a los empleados alrededor del Par¬ 

tido, los lanzan a la lucha para la erección de la sociedad comu¬ 

nista, para elevar sin descanso el nivel material y cultural de los 

trabajadores, para vigorizar por todos los medios la defensa ac¬ 

tiva de la patria soviética contra los actos agresivos de sus ene¬ 

migos y para educar a los obreros y empleados en un espíritu de 

internacionalismo y de establecimiento de relaciones fraternales con 

los trabajadores de todos los países». 

(Citas tomadas del libro: «Los derechos Sindicales en la URSS publicado 

por la OIT Ginebra, 1959) 

Estamos pues ante la alternativa de mantener la unidad de los sindica¬ 

listas libres, con exclusión de los comunistas y de todo otro tipo totalitario, 

o hacer unidad con ellos y aceptar la función política que tiene en Rusia las 

organizaciones sindicales bajo la dirección del partido comunista. 

Los más autorizados dirigentes del movimiento sindical libre, concep¬ 

túan que con los comunistas no se puede hacer unidad. La diversidad de 

conceptos, las diferencias de tipo filosófico, y la experiencia de fallidas unio¬ 

nes hechas en épocas pasadas, confirma la imposibilidad de llegar a la uni¬ 

dad sindical con los comunistas. 

En los países libres el sindicato está al servicio de los trabajadores. En 

Rusia y países satélites, el sindicato es un instrumento del Estado. Los sin¬ 

dicalistas libres amamos la democracia como sistema de gobierno'. Los comu- 

nistan llaman democracia la más cruel dictadura impuesta por un Estado 

omnipotente. 

Son dos concepciones diferentes, cuando no opuestas. Dos sistemas in¬ 

compatibles por los principios fundamentales en que se ispiran. Nosotros de¬ 

fendemos al «hombre» ellos defienden al «estado». 

EL CASO COLOMBIANO 

Cuando se fundaron en Colombia los primeros sindicatos, fruto de la 

iniciativa y la necesidad, más que de la experiencia o de la técnica, nadie pensó 
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en ponerlos al servido de una causa distinta a las aspiraciones comunes de los 

trabajadores. Sin embargo, la influencia de la III Internacional se hizo sen¬ 

tir en nuestro naciente movimiento sindical, hacia el año de 1929 o sea en 

vísperas de crearse en Colombia el partido comunista. 

Cuando se formó la Confederación Sindical de Colombia (Bogotá, Agos¬ 

to de 1935), los comunistas tomaron importantes posiciones que afianzaron 

más tarde en el llamado congreso de «unidad» (Medellín, Agosto de 1935) 

que dio origen a la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). 

Hasta el año de 1950, fecha en que la CTC se desligó de la CTAL y 

de la FSM, los comunistas habían mantenido los principales puestos de co¬ 

mando en la Confederación y desde allí impedían el arribo a los dirigentes 

democráticos. 

Durante este lapso, la CTC pese a los servicios que pudo haber presta¬ 

do a los trabajadores, fue un organismo en el que se destacó más la acti¬ 

vidad política que la acción sindical. En el VII Congreso reunido en Bogotá, 

Diciembre de 1945 hubo una fuerte división entre comunistas y gaitanistas. 

Estos últimos se retiraron y fundaron la Confederación Nacional del Tra¬ 

bajo (CNT), de vida precaria. En el VIII Congreso (Medellín, Agosto de 

1946) hubo otra división por la proclama que había hecho el Secretariado a 

favor de la candidatura del Dr. Turbav, cuando la masa era gaitanista. Por 

estas razones no hubo, no pudo haber unidad sindical alrededor de esa Central. 

Qué impedía entonces la unidad de los trabajadores colombianos en esta 

época en que solo existía una Confederación? ¿Por qué fue necesario crear 

otra Central —la UTC— a fin de dar cabida a las organizaciones sindicales 

ajenas a las luchas políticas? Sencillamente, porque en Colombia, tal como 

sucedió a escala mundial, los comunistas siguiendo la consigna de Marx, des¬ 

viaron el movimiento obrero hacia la política; hacia la conquista del poder. 

La UTC —creada en 1946—, ha logrado mantenerse al margen de las 

luchas partidistas. Pero ha sido víctima de la más violenta ofensiva desatada 

por los comunistas y filocomunistas que la tratan de patronal, confesional, 

reaccionaria, etc. Con todo es el movimiento sindical más unificado que ha 

conocido el país y el único que ha podido consolidarse financieramente sin 

la ayuda de ningún partido. La UTC no tiene representantes en la Cámara, 

ni diputados ni concejales, porque los estatutos prohíben a sus dirigentes acep¬ 

tar cargos de representación popular. Sólo así ha logrado mantener su unidad. 

De lo contrario, la rapiña por las posiciones burocráticas, la hubiera des¬ 

trozado' internamente. 

La CTC resurgió a partir del 10 de Mayo de 1957, con el noble pro¬ 

pósito de hacer auténtico sindicalismo, sin intervenir en política de partido 



310 JUSTINIA.NO ESPINOSA S. 

ni aceptar alianzas con les comunistas. Sin embargo, en el XI Congreso que 

celebró el año pasado, los comunistas siempre lograron actuar e impusieron 

numerosas fichas en el comando directivo nacional. A los seis meses, viene 

la división; los «camaradas» acusan de «traidor» a Víctor Julio Silva, Pre¬ 

sidente de la CTC y ésta a su vez expulsa al abogado Jaime Velásquez Toro, 

por actividades comunistas. Por otra parte, Liborio Chica, Vicepresidente de 

la CTC es representante a la Cámara, lo mismo que el Presidente quien es¬ 

pera este año pasar de suplente a principal en esa corporación. Chica se ha 

matriculado en el grupo de «La Calle» en tanto que Silva sigue al Directorio 

Liberal. Esta diferencia de tipo político ha provocado una profunda escisión 

entre los directivos no comunistas de la CTC. En tanto, los camaradas uni¬ 

ficados tratan de dar la batalla por la conquista del Comité Ejecutivo. 

Erente a estos hechos preguntamos: ¿Hay unidad en la CTC? Cómo es 

posible hablar de unidad de las dos Centrales Nacionales si una de ellas está 

hondamente dividida? 

BASES PARA LA UNIDAD 

Pues bien, la unidad sindical en Colombia, es posible. Pero para llegar 

a ella es indispensable rechazar de plano la consigna de Marx —la conquista 

del poder político por parte de los sindicatos—. Hacer verdadero sindicalismo, 

al margen de las luchas partidistas. Rechazar definitivamente la intervención 

de los comunistas en las organizaciones obreras. Elaborar un plan de acción 

encaminado exclusivamente hacia la defensa de los intereses gremiales de los 

trabajadores. He aquí las bases para unificación del movimiento sindical co¬ 
lombiano. 

\ a hemos visto cómo al hablar de unidad sindical es necesario conocer 

las causas que la impiden. No es el caso de pedir la unidad porque sí. La uni¬ 

dad sin discriminaciones, como la exigen los comunistas. No. En esta cuestión 

hay factores en contra que es preciso destruir, so pena de hacer una unidad 

falsa que más tarde provocaría una división aun más aguda. 

Si queremos unidad sindical, volvamos los ojos hacia los humildes obre¬ 

ros que, en los primeros tiempos del maqumismo sintieron la necesidad de 

coaligar sus fuerzas para defenderse de un capitalismo explotador. A aquellos 

que precedieron a Marx, y que sin ambiciones políticas fundaron los prime¬ 

ros sindicatos animados por el noble ideal de servir los intereses de sus com¬ 

pañeros. Sigamos las huellas de tantos mártires, de tántos héroes desconoci¬ 

dos que ha tenido el movimiento obrero cuya labor callada fue la base para la 

constitución del sindicalismo moderno. Sigamos el ejemplo de quienes se sa¬ 

crificaron generosamente, no por la conquista del poder político, sino por le¬ 

gar a sus hermanos trabajadores un mundo mejor. 



DECADENCIA DE LA RADIODIFUSION 
INTERNACIONAL 

ITALO AMORE 

La radiodifusión internacional de onda corta, está en decadencia. Ya 

no hay, como anteriormente, interés del público para escucharla. La prue¬ 

ba, se baila en la estadística de reducción de fabricación y comercio mun¬ 

dial de radioreceptores de varias bandas de onda corta. 

¿A qué se debe esta decadencia? 

Por una parte: con el progreso, mayor cantidad y potencia de emiso¬ 

ras locales, mejores programas locales, transcripciones eléctricas del exterior: 

y con el advenimiento de la televisión, el público no siente, como antes, la 

necesidad de buscar programas de afuera. Por otra parte: la recepción en 

onda corta, se ha vuelto casi imposible debido a las interferencias. A pesar 

de la potencia de las emisoras, y de sus antenas dirigidas, ya no es posible 

escuchar los programas, con seguridad de buena reproducción. Los ruidos 

y silbidos de las interferencias, en cualquier momento lo echan todo a per¬ 

der. La recepción en onda corta se ha vuelto experimento para aficionados; 

no constituye ya diversión para el público en general. En lugar de adelan¬ 

tar, ha retrocedido veinte años. . . 

La interferencia tiene dos causas. 

Primera: exceso de emisoras sobre una misma banda, o canal. 

Segunda: las emisoras que obstaculizan la recepción de programas de 

la Voz de América, B. B. C., Radio France, Vaticano, Madrid, etc. (Véa¬ 

se Broadcasting & Telecasting, abril 9 de 1956, pág. 114). 

Según Electronics, business edilion del 19 septiembre 1958, pág. 17: 

Rusia mantiene en el aire entre 2.000 a 2.500 emisoras “cortinas”, cuyo ob¬ 

jeto único y específico es el de interferir la radiodifusión occidental. 

Esto constituye una clara y flagrante violación de los convenios inter¬ 

nacionales de radio que, precisamente, prohíben cualquier clase de inter¬ 

ferencia no intencional (a nadie se le había ocurrido que pudiera haber 

—en tiempos de paz—, entidades interesadas en producir interferencias in¬ 

tencionalmente) . 
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Sobra decir, que las interferencias intencionales, están, lógicamente, más 

prohibidas, que las accidentales. 

De seguir así, no sería improbable que en los futuros congresos inter¬ 

nacionales de radio, vista la .inutilidad de reservar bandas para radiodifu¬ 

sión internacional, y teniendo en cuenta la gran demanda de canales en ese 

sector del espectro electromagnético, resuelvan transferir algunas o todas 

esas bandas a otros servicios. Lo que sería un grave golpe, bajo el punto 

de vista del intercambio internacional de informaciones noticiosas y cul¬ 

turales. 

Culturales. Porque es obvio que tai debiera ser el objetivo principal 

que justifique la existencia de emisoras de radiodifusión internacional. 

No es exagerado suponer que cualquiera o todos los inventores que hi¬ 

cieron posible el progreso de la radiodifusión, se mortificarían al constatar 

como, en lugar de ser un beneficio de la humanidad, está siendo utilizada, 

en tiempos de paz, para una estúpida “guerra fría destructora, en vez de 

creadora. 

Existe una gran laguna en la reglamentación internacional. En tra¬ 

tándose de telegramas y telefonemas, todo está previsto: desde el secreto 

de las comunicaciones, basta la prohibición de usar lenguaje descomedido, 

hacer comunicaciones inútil es, y otros detalles menores. 

Pero, en cuanto a radiodifusión, lo único que encontramos en el re¬ 

glamento de Atlantic City 1947, es que: “...la radiodifusión, es un servi¬ 

cio destinado a ser recibido por el público en general. . . 

Esto ya es algo, por cuanto no cabe duda de que al público en general 

no se le sirve bien, mediante guerras frías y emisoras-cortinas interceptoras. 

Evidentemente, en la reglamentación, hace faLa agregar algo más. Por 

ejemplo: 

a) Definir para qué debe servir la Radiodifusión Internacional. 

Dentro de cuales límites o en qué código de ética tienen que ser orien¬ 

tados y mantenidos los programas internacionales. 

b) En qué condiciones tienen derecho a operar, en tiempo de paz, las 

emisoras-cortinas, —si es que se puede reconocer el derecho de produ¬ 

cir intencionalmente interferencias internacionales—'. 

c) Cómo descongestionar las bandas; por ejemplo, es tabl eciendo el prin¬ 

cipio de que no se justifica y no está permitido emitir simultánea¬ 

mente el mismo programa en diferentes canales de una misma banda, 

a menos de que so trate de emisiones dirigidas hacia diferentes di¬ 

recciones. 
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Debido a la escasez de canales, bay que aborrar el espectro, que no 

puede seguir siendo derrochado, desperdiciado, como en la actualidad 

en que a medida de que se inaugura una nueva emisora para radio¬ 

difundir programas, se instala otra cortina para interferiría, sin el 

reglamentario registro internacional , y como ya dijimos, violando en 

toda su esencia los tratados internacionales sobre la materia. 

A tal punto llega a la insensatez humanal 

En resumen: si se quiere que la radiodifusión internacional subsista, 

ha llegado la hora de reglamentarla. 

Si va a continuar dedicada a la guerra fría, mejor será que perezca, y 

perecerá, como las cosas inútiles o nocivas para la humanidad. 

Ginebra tiene la palabra. 

I.A TELEVISION ESPACIAL Y SUS PROGRESOS 

El peso que sin duda tendrá la llamada TV espacial en el curso de la próxima 

Generación, nos impone —ahora que estamos en los umbrales— un análisis lo más 

exacto posible de esta nueva, fascinante página de nuestra civilización. 

La primera vez que se oyó hablar de emisiones de televisión a propósito de co¬ 

hetes dirigidos a la Luna o hacia la Luna, fue en abril de 1957, en un despacho del 

Centro de Radio de Moscú. En esa ocasión los soviéticos anunciaron que en un pe¬ 

ríodo comprendido entre cinco y diez años, sería posible enviar «al tranquilo astro de 

plata» instalaciones televisoras automáticas en condiciones de transmitir a la Tierra 

imágenes de la Luna. 

Pero ya hacia fines de 1955 la Academia Científica de Moscú había dado a co¬ 

nocer el propósito de interpelar las redes de televisión de todo el mundo para con- 
serfiiir su adhesión a un provecto que preveía la realización de una telecrónica directa 

(sic) desde nuestro romántico satélite en el verano de 1958. Por otra parte el co¬ 

municado callaba sobre cualquier referencia al sistema que hubiera debido concretar 

la ambiciosa empresa. 

De «astrovisión» —como también se denomina esta aplicación de la TV— se 

habló mucho desde las primeras noticias sobre los satélites; pero después en la prác¬ 

tica ninguno de los lanzamientos efectuados hasta ahora previo el empleo de má¬ 

quinas oara la toma de imágenes, ni fotográficas ni televisivas. Por otra parte, de 

qué servirían máquinas de este tipo en las alturas alcanzadas por los satélites? 

En cambio es distinto el caso de un satélite que alcanzara una zona relativa¬ 
mente cercana a otro cuerpo celeste. En efecto, el último estadio del Thor-Able es¬ 

taba destinado a acercarse a 75.000 kilómetros de la Luna, es decir, poco menos 

aue dos veces la circunferencia de la Tierra. Una de las causas que habían contribui¬ 

do a producir la sicosis de la «telecrónica lunar» es la circunstancia de que apenas 

a dos semanas del lanzamiento del primer Thor-Able habían sido captadas imágenes 

transmitidas desde un globo que se había elevado a 18.000 pies de altura. 

(Guido Guarda, Revista Histoniutn, mayo de 1959, Buenos Aires) 
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CARLOS RESTREPO CANAL 

El escritor Francois Mauriac ha publicado, con el nombre de La imi¬ 

tación de los verdugos de Cristo, en la revista Cromos de Bogotá, un co¬ 

mentario del estado del mundo después del Nacimiento de Nuestro Señor 

Jesucristo, de la fundación de su Iglesia y de la predicación de su doctri¬ 

na. El escritor francés se sorprende y se duele de que después de dos mil 

años de estos hechos y de efectuada la Redención, los hombres continúen 

siendo tan pérfidos, tan despiadados y tan crueles, y para decirlo de una 

vez, tan bárbaros y tan paganos como antes, y a veces peores que antes 

de la Encarnación del Verbo divino en la persona de Cristo. Quien pro¬ 

fundice en las causas que producen !a sorpresa y la confusión de! señor 

Mauriac hallará aparentemente justificada esa sorpresa y esa interrogación 

del por qué de este fenómeno, ciertamente extraño, a primera vista, pero 

verá que radica en el hombre mismo y no en lo que está llamado a perfec¬ 

cionarlo. Lo que sorprende es, pues, la bárbara dureza de la voluntad hu¬ 

mana puesto que las normas del cristianismo no se imponen a Cs hom¬ 

bres contra su voluntad, ni tampoco a las sociedades contra esa voluntad 

individual o colectiva. Dios ha querido respetar la libertad humana, y la 

gracia, que la sostiene en el ejercicio del bien, no la priva de la facultad 

de aceptar o rechazar ese apoyo. La historia de la Iglesia Catóhca, y. a 

la vez, una interpretación perfecta de la historia universal, nos señalan cla¬ 

ramente la comprensión del fenómeno, sorprendente a primera vista, como 

hemos dicho. 

La voluntad de Dios ha sido, desde que Nuestro Señor Jesucristo vi¬ 

vió en este mundo, que su Iglesia, y su doctrina y su gracia Uenen el 

mundo y lo regeneren; pero no se puede olvidar que si Cristo ha dado 

al hombre los medios de regenerarse, no lo ha hecho impecable, sino que 

le ha otorgado la fuerza para evitar el pecado: que si le ha santificado ñor 

medio de su gracia en el bautismo, y en los demás sacramentos le ha ofre¬ 

cido el modo de conservarla y de recuperarla, si la pierde; le ha dejado 

por otra parte en libertad para obrar, o bien ele acuerdo con las normas 

de la ley divina y con ^as inspiraciones de la gracia, o bien la de hacer 

resistencia a todo ello y obrar según los impulsos de la naturaleza hu¬ 

mana viciada por el pecado original y sujeta a las desordenadas pasiones 

de la carne. 
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Y ninguna prueba hay más elocuente de los estragos del pecado ori¬ 

ginal que el mismo fenómeno que analiza el señor Mauriac. 

Ciertamente los santos son los que más completamente aprovechan 

los frutos de la regeneración que Cristo trajo al mundo, como el autor co¬ 

mentado observa, pero santos, en forma más modesta, digámoslo así, y 

más común, es decir, sin llegar a la práctica de virtudes heroicas, sino 

simplemente de las virtudes de la vida honrada y pura, existen en el mun¬ 

do por millones. Son ellos lo más selecto de los habitantes de la tierra: 

son los que están animados por la fe de Cristo y guardan sus manda¬ 

mientos en comunión con su Santa Iglesia Católica. El d ía en crue todas 

las sociedades y las naciones obrasen como obran estos hombres honrados 

y de viva fe, nada tendría que extrañar al señor Mauriac, porque ía per¬ 

fección cristiana de la sociedad es uno de aquellos bienes que se recibirán 

por añadidura cuando se busca el reino dt D ios y su justicia. 

Pero sucede que no todos los hombres obran de igual modo, y que 

aun algunos de los mejores pueden en cualquier momento, por causa de 

ía debilidad humana, caer en culpas más o menos graves y en pecados con¬ 

tra el amor de sus prójimos. 

No tiene tampoco en mente el aludido escritor que ía Iglesia, a la que 

Cristo confió la continuación de su obra en el mundo, ha sido constante¬ 

mente perseguida por quienes rechazan su moral, por quienes combaten 

abiertamente la doctrina de Cristo y por quienes, en forma indirecta, pero 

no menos encarnizada, le hacen la guerra sistemáticamente. 

No es necesario detenerse a analizar si los nazis o los totalitarios o las 

democracias materialistas, tan materialistas como todos esos regímenes an¬ 

ticristianos, o mejor aún, anticatólicos, de izquierda o derecha, son los cul¬ 

pables, porque ellos, que al presente minan y combaten encarnizadamente 

la moral cristiano, son el fruto de una larga serie de rebeldías, de soberbias, 

de apostasías y de heréticos errores. 

Todo el cúmulo de desvíos de quince siglos se reconcentiaron en el 

siglo XVI en la herejía luterana, por un 'ado, y por otro en el renaci¬ 

miento pagano, que tomó de la cultura antigua la escoria juntamente con 

el oro, y aún pudiéramos decir que tomó toda la escoria y no lodo el oro. 

Porque el renacimiento noble y digno fue el que supo extraer de entre es< 

piélago de errores y de corrupción clel mundo antiguo y pagano cuanto el 

tuvo de grande y de valioso, y regeneró todo esto con la savia de 'a civi¬ 

lización cristiana. 

Mas el libre examen, religioso, cultural, filosófico o pohtico emanci¬ 

pado del criterio de certeza netamente cristiano, católico, no acendro nada 

de lo antiguo, sino que lo aceptó íntegramente y aún lo puso por encima 



316 CARLOS RESTREPO CANAL 

de las normas del cristianismo. Con esto se rompió la unidad de la fe, y 

vinieron los filósofos enemigos de ella, con Voltaire a la cabeza, seguido 

de aquel vano y pretencioso filosofismo del siglo XVIII, del utilitarismo y 

del materialismo, que informa todas las varias corrientes políticas y filosó¬ 

ficas de libre examen, cuyo único fin parece ser divorciar al linaje humano 

de las doctrinas del cristianismo de que es única depositaría la Iglesia Ca¬ 

tólica. 

Vistas así las cosas y el panorama universal, lo que sorprende no es 

que la presencia de Cristo y de su doctrina no hayan aún regenerado al 

mundo, sino que éste voluntariamente y con tan violenta tenacidad haya 

resistido a Cristo, a su Iglesia y a su doctrina. ¿Quién duda que esa resis¬ 

tencia es más grave pecado que el que implicaba la corrupción de la era 

antigua anterior al cristianismo? Y si es más grave pecado, ¿habremos de 

admirarnos de que le corresponda por tanto, un mayor castigo como es el 

que están recibiendo las sociedades modernas? Porque si al buscar el reino 

de Dios y de su justicia las sociedades pueden alcanzar su perfección, a! 

rechazarlo y combatirlo tienen que hallar la anarquía y la depravación. 

La constitución de los estados laicos y aun ateos de la era moderna son 

quizá menos dignos de la misericordia de Dios y de la gracia divina que 

los estados que por antiguos errores habían caído en la idolatría, en el pa¬ 

ganismo o en el falso culto a la divinidad. 

San Ignacio de Loyola nos ha presentado aquel terrible espectáculo 

de la lucha del bien y del mal en el mundo en la meditación de las dos 

banderas. Allí, de una parte, Cristo, “que quiere y llama a todos bajo su 

bandera , y de otra la Babilonia mundanal y campo del demonio, que es¬ 

parce por el mundo a sus secuaces para rendir las flacas y mal inclinadas 

Noluntades humanas, y las sociedades y pueblos contra el campo cristiano. 

En este, que San Ignacio llama Jerusalén, donde está el capitán ge¬ 

neral de los buenos, que es Cristo Nuestro Señor, escoge El apóstoles y 

discípulos suyos y los envía por el mundo esparciendo su sagrada doctrina 

por todos los estados y condiciones para que a todos los lleven bajo su 

bandera. 

Es el mismo cuadro que nos presenta San Agustín en la Ciudad de 

Dios, porque esta es la realidad; porque así lo ha querido Dios, que ama 

inmensamente al hombre caído, al hombre viciado por el pecado, y le da 

todos los medios para alzarse a la dignidad para la cual El lo ha creado, 

pero no le priva del libre albeldrío. 

Ciertamente no ha de despreciarse al prójimo, ni despreciarse cada 

uno a sí mismo para no caer en la desesperación, como lo observa el es¬ 

critor que comentamos, pero sí debe desconfiarse de la flaqueza humana. 
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reconocer esa debilidad y fortalecerla con los medios sobrenaturales que 

Dios otorga. 

Observa el señor Mauriac que los bautizados se muestran muchas ve¬ 

ces tan feroces y despiadados como lo fueron los tiranos del mundo pagano, 

y las turbas desenfrenadas que no habían sido regeneradas en las aguas 

bautismales. Pero no advierte que los que han recibido la gracia y fueron 

libertados de la esclavitud de Satanás por la regeneración bautismal no 

han sido hechos impecables ni confirmados en gracia, y si voluntariamente 

dan cabida en su alma a ese demonio y a los siete más perversos que el 

que traerá consigo, como Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: morarán allí 

de asiento. Y las cosas postreras de ese hombre son peores que las pri¬ 

meras . (Luc. II, 14, 28). 

Y acaece lo propio a las sociedades, si reniegan de su virtud primera 

para ser poseídas por los demonios de todas las concupiscencias, odios y 

anarquías. 

“Finjimos creer que este mal secular es una enfermedad reciente , dice 

Mauriac, comentando el refinamiento de la perfidia humana actual, y com¬ 

para el avance constante de esa maldad moderna con aquellas cosas que, 

siendo antes algo menos que clandestinas, han llegado a entrar dentro de 

las costumbres ordinariamente aceptadas. Algo así, agrega, como lo que 

pasa con la pornografía: lo que antes se vendía bajo cuerda, se exhibe hoy 

en todas las vitrinas. Así también se practica la tortura abiertamente”. 

El materialismo moderno, comentamos ahora, combate tenazmente el 

pudor femenino; ha convertido en cosa natural y corriente la exhibición de 

la desnudez de la mujer, y la voluntad libre de individuos y cíe sociedades 

han aceptado complacidos este pecado público. 

Pero, a pesar de ello, las más acendradas virtudes femeninas. la pu¬ 

reza virginal, las castas esposas que están bajo la bandera de Cristo son 

innumerables, pero el escándalo público recae sobre la sociedac que o 

acoge. j * 

La lucha de clases es el fruto del materialismo, de la negación del 

cristianismo; los enemigos del nombre cristiano la fomentan y la soberbia 

y la perfidia humanas la aceptan; y el odio y las torturas aniquilan a las 

sociedades, surge la anarquía, a la paz sucede la guerra. la eso ación 

envidia y el odio, y luego el imperio de la tortura, del crimen y del espec- 

tro de la guerra. 

Dios quiere el imperio de la paz cristiana, la unión entre todos los 

hombres, por los que e> Verbo hecho carne murió en la cruz, padeciendo 

en su cuerpo de Dios y hombre verdadero. las más horrendas torturas in¬ 

ventadas por la nerfidia humana, para vencer al mal y establecer el remado 
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del bien, y lo establece en las almas que tienen un destino eterno cuando 

ía libre voluntad de esas almas oye su voz, acoge su doctrina y la prac- 

lica, llegando basta la santidad Iieróica aún en medio de sociedades en¬ 

vilecidas, que pasarán. 

Porque las sociedades no son eternas como las almas, sino caducas; 

pasarán para siempre como lo dijo el clásico Manrique en la elegía que 

compuso en la muerte de su padre: 

y pues vemos ¡o presente 

cómo en un punto es icio 

y acabado, 

si juzgamos sabiamente 

claremos lo no venido 

por pasado. 

Y si los justos, como en el caso de las ciudades de Pentápolis, pueden 

contener el castigo social; la bondad, ía santidad que acaso no conocemos, 

porque no se ostentan como el escándalo, son el contrapeso y los pararra¬ 

yos en estas sociedades modernas, que volviendo, voluntaria y deliberada¬ 

mente la espalda a Cristo, acogen la soberbia de la vida de aquel infame 

de Ferney, antes nombrado, que se llamaba a si mismo enemigo personal 

de Cristo, como tantos grandes magnates y grandes bárbaros clel siglo ma¬ 

terialista y apóstata en que vivimos. 

Son todos ellos idólatras a su manera: adoran unos ía materia, otros 

ía utilidad, otros la libertad, el poder o la fuerza, desviándolos de lodo 

sentido cristiano, y a su servicio, y contra la doctrina de Cristo. hacen 

servir los bienes de la tierra. 

En el escrito de don Gregorio Marañón. aparecido en El Siglo (N9 

6956, de marzo 8 de 1959, pág. 4) y titulado La enseñanza en el mundo 

actual, se baila este concepto: La verdadera gravedad de los acontecimien¬ 

tos pasados, y aun no desvanecidos que en tan grave aprieto ban puesto la 

civilización, no está en que bayan podido triunfar las ideas que no creemos 

buenas ni en el sufrimiento físico que ban acarreado ías grandes contien¬ 

das y sus complicaciones, sino en que, veinte siglos después de haberse 

predicado el Evangelio, liemos visto aterrados que la civilización, creada 

por la complicidad y costosa máquina de la enseñanza, babía logrado lan 

soío una convivencia superficial y aleatoria entre »os hombres, válida para 
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las horas de paz, y nada más. Ha bastado la primera hora de la ruptura 

de los frenos de la civilización para que el hombre baya vuelto a la cruel¬ 

dad primitiva, refinada en su eficacia por la lécnica”. 

Estas palabras reafirman lo dicho sobre los comentarios de Mauriac. Si 

para la civilización cristiana, la auténtica, no la del libre examen ni la 

materialista, la doctrina del Evangelio, sus normas y la fe son criterio 

de certeza moral, es lógico concluir que si en este punto el mundo actual 

no solo tolera, sino que además admite y practica las tesis opuestas, el 

resultado tenga que ser también contrario, opuesto, al que alcanzaría co¬ 

mo fruto de las prácticas evangélicas. Lógico, así mismo, que los adelantos 

de la técnica moderna en manos de los enemigos de la organización social 

cristiana se apliquen contra esa organización por el crudo materialismo y 

por el no menos crudo utilitarismo que boy amenazan la paz mundial y 

(a civilización cristiana, a cuya perfección se debe cuanto de bueno y justo 

disfruta hoy el mundo. 

Acaso la frase del señor Marañón las ideas que creemos buenas , sea 

un síntoma, dentro de su notable artículo, que denota la carencia de la 

afirmación necesaria, de convicción absoluta, basadas en el criterio de cer¬ 

teza de la fe cristiana que nos haría avanzar seguros en la vía del sano 

progreso y alcanzar el tan deseado bienestar social. 

La vacilación y la claudicación consiguientes han venido a ser el frulo 

de la libertad desprovista de todo apoyo moral y entregada al libre exa¬ 

men: relajada por él. ha tomado una carrera vertiginosa hacia el abismo, 

a impulsos de todas las malas pasiones y de todas aquellas heterodoxias 

que nacidas unas de otras, y mutuamente enlazadas y sostenidas como los 

eslabones de una cadena, constituyen dura prisión del pensamiento con¬ 

temporáneo. La falsa reforma protestante, el volterianismo y el filosofismo 

que él engendró; la revolución que este engendró a su turno, con (as nor¬ 

mas de Rousseau; el Estado laico, esto es, separado de la confesión cris¬ 

tiana, y desde luego más divorciado de la catolicidad, v aún más. enfren¬ 

tado a la Iglesia Católica como su enemigo, humillándola por medio de 

la libertad de cultos, que ía equipara con las sectas de todo género y que 

le dice libre en el Estado libro para postergada v contradecirla absoluta¬ 

mente; la educación laica de las juventudes; ía destrucción de la familia 

cristiana por el divorcio y por la unión civil de Hs bautizados, y. final¬ 

mente. por esta pendiente hacia el error, el marxismo ateo, refinamiento de 

materialismos y de negaciones de las normas de la moral del Evangelio: 

He ahí los enemigos. Y no porque este último busque en apariencia el bie¬ 

nestar de las clases menos favorecidas de las sociedades, deia de ser el 

peor de todos edos. normie sus prácticas, comenzando ñor el odio entre las 

diversas capas sociales, son precisamente la antítesis de ía moral cristiana 
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y ele la caridad y amor entre los hombres, que son ios grandes principios 

de esa moral y los caminos que ella señala para alcanzar, primero ía per¬ 

fección de cada uno en particular, y luego la perfección colectiva, que viene 

por añadidura a quienes buscan el reino de Dios y su justicia, como lo 

afirman las propias palabras de Cristo, Maestro Supremo. 

Pero el apartamiento de esa norma de Cristo parece tener un castigo 

en los designios de Dios: el avance, basta sus más terribles consecuencias, 

de las normas contrarias, que llevan a la anarquía y al cataclismo. El pa¬ 

norama de la Historia y del mundo contemporáneo nos dicen que es un 

dilema inevitable. 

Si las sociedades aspiran a que las normas evangélicas regulen su mar¬ 

cha, como regula la de quienes las constituyen en guía de su vida, es pre¬ 

ciso llevar a la realidad sinceramente, con toda la decisión necesaria lo que 

fue máxima del pontificado de San Pío X: Instaurare omnia in Christo. 

Bien pudiera simbolizarse tan grande restauración en el famoso tríp- 

iico de los hermanos Van Dyek, La adoración del Cordero, donde todas las 

multitudes humanas representadas en las que rodean y adornan al Cordero 

divino señalan el movimiento que espera ver el mundo actual, y en el que 

los jerarcas, los gobernantes y los pueblos acudan al trono de Dios y del 

Cordero como en el texto apocalíptico. 

Hay un hecho más singular, un hecho prodigioso, mucho más digno 

de despertar el interés de los comentaristas de los fenómenos humanos: la 

perduración del cristianismo, del catolicismo en el mundo a pesar de todas 

las fuerzas que lo combaten. Es este, no un fenómeno de orden social sino, 

es un verdadero milagro porque se efectúa contra toda previsión humana. 

Es prueba de la divinidad de Cristo y de su doctrina y de su fe. Y no 

solo perdura la Iglesia, sino que se dilata continuamente, y sobre todas las 

mezquinas y efímeras concepciones laicas y meramente humanas, brilla 

como la única esperanza ele las extraviadas y paganizadas sociedades 

modernas. 

El 9 de octubre de este año es el primer aniversario de la muerte de Pío XII, 

el Pastor Angélico, el Príncipe de la Paz, el «Doctor óptimo, lumbrera de la Santa 

Iglesia, amador de la Ley divina» como lo llamó S. S. Juan XXIII en su radiomen- 

saje de Navidad de 1958. De Pío XII escribió José María Pemán en su «Oración al 

hacedor de puentes»: 
«La foto» que predominaba de Pío XII era siempre la misma: su figura blanca 

con los brazos tremendamente abiertos. La cruz de alabastro vivo que ha presidido 

veinte años de Historia. 
Porque no sabemos imaginarlo de otro modo. No tenemos claro en la mente el 

dibujo complicado de la tiara: pero sí el esquema de sus brazos abiertos. Con ellos 

realizó desesperadamente su función de «Pontífice»; es decir, literalmente, de puen¬ 

tes. Puentes blancos rendidos para que todo —filosofía, cronología bíblica, ciencia— 

pudiera pasar desde sus orillas a la Verdad entera. Puentes blancos entre razas y 

pueblos: meridiano blanco del «Cuerpo Místico». 
A. C. /. Barcelona, N9 81-82 p. 638. 



CRONICA DE LA REPUBLICA FEDERAL ALEMANA 

JOSE SCHMIDTLER 

Cuando el 8 de mayo de 1945 se firmó el armisticio entre Alemania 

y los aliados, la situación de la vencida Alemania era por todos lados de¬ 

sastrosa. D esde el fin de la guerra de los 30 eños, en 1648, nunca había 

estado ella sujeta a una prueba más terrible. Las consecuencias políticas, 

económicas y sociales de la derrota total eran más graves que 300 años 

antes. 

D escle el punto cíe vista político el reino alemán, al firmar la capi¬ 

tulación incondicional, dejó prácticamente de existir. Siguiendo una tradi¬ 

ción de siglos, Jas regiones federadas, entre las cuales especialmente Ba- 

viera podía ostentar una tradición de más de 1.400 años de independencia, 

asumieron otra vez la misión de servir como células de una nueva organi¬ 

zación estatal. En tiempo relativamente corto pudieron las regiones ocupa¬ 

das por americanos, ingleses y franceses unirse en una nueva Repúbl ica 

Federal Alemana (1949). En cambio la zona de ocupación rusa llamada 

abora República Democrática Alemana, ecbó por caminos diferentes. Así. 

por el becbo de no haberse podido adherir la parte oriental alemana a la 

parte occidental, surgió el problema de la reunificación de estas dos partes; 

problema que ha preocupado en todo esie tiempo, y de manera especial en 

el presente año, a la política mundial. Este, junto con la cuestión de la reor¬ 

ganización militar y de la situación internacional de la República Federal 

Alemana, constituye para nosotros el campo central de la pugna entre el 

gobierno y la oposición. 

Desde que se formó la república federal alemana su política está di¬ 

rigida por el canciller Dr. Konrad Adenauer, distin guido católico de las 

tierras del Rin. Presidente federal fue así mismo desde 1949 el profesor 

3 beodor Heuss, protestante de Suabia. bfoy es Presidente Heinrich Lueb- 

he profundamente católico 

El partido del canciller, Unión Cristiano-democrática (CDU), junta¬ 

mente con su partido hermano de Baviera, la Un ión Cristiano-social 

(CSU), ha ido aumentando sus votos en todas las elecciones. Si excep¬ 

tuamos el primer período (1949-1953), este bloque ha tenido siempre la 

mayoría absoluta en el parlamento. 

Demos con esta ocasión una somera noticia de los diversos partidos 
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representados en él. En las últimas elecciones, el 15 de septiembre de 19d7, 

la mayoría de los votos, o sea 15.008.000 (50.2%) fue de la coalición 

CDU-CSU. Esta unión cristiana-democrática es la gran fuerza ciudadana 

del país. Tiene en el Parlamento 270 curules. En segundo lugar vienen los 

socialistas (SPD) con 9.495.000 ( 31.8%) de votos y 169 curules. También 

ellos ban aumentado sus votos en las dos últimas elecciones, a costa de los 

pequeños partidos. El partido libre democrático (liberal) obtuvo 2.307.000 

(7,7%) de votos y 31 plazas. El partido más pequeño de los representados 

en el Parlamento es el partido Alemán, organización conservadora del norte 

de Alemania. Tiene 17 plazas y participa en el gobierno junto con la CDU 

y la CSU. Los restantes partidos no pudieron cumplir el requisito nece¬ 

sario para estar representados en el parlamento, que consiste en obtener 

por lo menos el 5% de los votos escrutados en toda la república federal, 

los cuales darían derecho a 3 representantes. El partido comunista está boy 

prohibido; en las penúltimas elecciones solo obtuvieron el 3% de los votos 

en toda la nación. 

Después de grandes pérdidas de los otros partidos, no quedan prácti¬ 

camente sino dos grandes agrupaciones opuestas entre sí en el Parlamento: 

la Social-cristiana y la Socialista. En la política interior los partidos se han 

acercado mucho entre sí últimamente, de modo que, como lo insinuába¬ 

mos antes, las diferencias se refieren principalmente a ía política exterior. 

Mientras que los partidos gubernamentales sostienen incondicionalmente el 

pacto del Atlántico, el partido socialista propugna la neutralización de 

Alemania. Las dos partes creen que su respectiva política es ía mejor para 

conseguir el principal anhelo de los alemanes, que es la rápida reincorpo¬ 

ración de la Alemania Oriental en la unidad nacional. 

Desde el año pasado la cuestión de Berlín está produciendo gran 

agitación en los círculos internacionales. Sabido es que en 1945 la ciudad, 

como Alemania entera, se dividió en cuatro sectores, tres de los cuales fue¬ 

ron ocupados por Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y el cuarto por 

la Unión Soviética. Como los sectores occidentales en ideología, política y 

economía están muy cerca de la República Federal —una fusión total no 

puede realizarse por las complicadas relaciones jurídicas entre las potencias 

ocupantes— resulta que ía ciudad, rodeada por todas partes de territorio 

soviético, se encuentra en una situación muy difícil. En cualquier momento 

pueden los soviéticos cortar sus comunicaciones y producir así el más grave 

conflicto internacional. 

En íntima conexión con la política exterior se encuentra el rearme de 

la Repiibl ica Federal. La organización de un ejército moderno, fuerte y bien 

armado se opone, según afirma la oposición, a la voluntad del pueblo, y 

sobre todo obstruye el camino para ía buena inteligencia con el bloque 
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orienta!, indispensable para que sea posible la definitiva unificación de 

Alemania. 

El gobierno federal ha impuesto en los últimos años, venciendo una 

oposición muy fuerte, el rearme de la república. En efecto el desarrollo deí 

país ha sido muy distinto de lo que se previo en el año 1945. El extraor¬ 

dinario resurgimiento económico y la estrecha unión con las potencias oc¬ 

cidentales (comunidad atómica europea de pagos de Europa occidental; 

nato, etc.) dieron ocasión a estas últimas para exigir de la república fe¬ 

deral una participación activa en los preparativos de defensa contra las po¬ 

tencias orientales. Fue muy difícil tarea para el gobierno de ía república 

imponer de nuevo el servicio militar obligatorio, contra la primitiva actitud 

de la mayoría del pueblo que rechazaba decididamente esta determinación, 

movida por los terribles recuerdos de la guerra. La loca aventura de Hi11er 

había despertado en las masas un rechazo absoluto al poder de las armas, 

y Ies hacía confundir los conceptos de organización militar y de militarismo. 

Pues bien, aunque la oposición parlamentaria en su lucha contra el 

rearme contaba, al menos en los primeros años, con la simpatía de las 

grandes masas, no pudo ni siquiera con esta poderosa palanca ganar una 

sola elección. Con férrea constancia logró el canciller levantar un nuevo 

ejército que cuenta hoy con no menos de 200.000 hombres. 

La verdadera razón clel triunfo del gobierno en las elecciones hay que 

buscarlo en el extraordinario resurgimiento económico de ía República Fede- 

cleral que todos consideran dentro y fuera de Alemania como un verda¬ 

dero milagro. La mayoría deí pueblo comprendió que este milagro se debía 

evidentemente al gobierno cristiano-social y era lógico, por consiguiente, que 

para poder continuar en este ascenso se dejaran las mismas personas en 

los puestos de comando. Es claro que el pueblo alemán querrá también en 

el porvenir gozar de los frutos de este milagro económico , y no deseará 

por consiguiente exponer la economía a los experimentos socialistas. Las 

nuevas cargas financieras, ía incomodidad y la antipatía del rearme las 

acepta el pueblo a beneficio de inventario. 

Este milagro económico pudo realizarse gracias a la habilidad y a la 

consagración al trabajo del pueblo alemán. Pero fueron también factores 

decisivos ía reforma monetaria del 20 de junio de 1948. con su liquidación 

de las deudas de guerra hitlerianas en el interior; los dineros que aportó 

el filan Marshall, y la organización social del comercio y los mercados; es 

decir la eliminación de las medidas económicas compulsivas para dejar 

fugar a una apropiada intervención del estado en muy pequeñas dosis. 

Bajo la dirección del Ministro de Hacienda Erhard, consiguió la eco¬ 

nomía alemana ventajas tan grandes como no hubiera podido sospecharse 

en el año de 1948. 
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Los millones que trajo a Alemania el plan Marshall se aprovecharon 

tan inteligentemente, que hace dos años puede gloriarse nuestra patria de 

poseer una economía en pleno empleo mediante el aprovechamiento de to¬ 

dos los medios de producción de que dispone. Aunque parezca increíble 

los efectos de la guerra totalmente perdida dieron a la industria alemana 

un impulso extraordinariamente benéfico. Es verdad que a' terminar la 

guerra se produjo un retroceso de la producción con su correspondiente falta 

de trabajo, como efecto de la restitución de las instalaciones industriales 

que durante la guerra se habían pasado cíe los países ocupados a Alema¬ 

nia; del traslado de industrias alemanas con lodo su equipo a los países 

vencedores, y sobre todo de la tremenda perturbación de la guerra misma. 

Pero cuando empezó el renacimiento de la economía, gracias a *a reforma 

monetaria, se notó inmediatamente, y esto fue una ventaja, que ya no exis¬ 

tían los antiguos medios de producción. Por una parte, se puso inmediata¬ 

mente en activo movimiento la industria de construcción de máquinas; por 

otro lado, al resucitar toda la vasta industria alemana, se encontró en sus 

talleres con las mejores máquinas y los más modernos inventos. Así pues 

al paso que los otros países no podían renovar de un golpe sus máquinas 

e instalaciones que habían quedado intactas , se presentó í a economía ale¬ 

mana con Ds elementos más modernos en el campo de la competencia 

económica. 

Nadie hubiera creído en 1949 que el marco alemán. después de su 

colapso y de la reforma monetaria, habría de llegar tan rápidamente a ser 

una de las más sólidas monedas del mundo. El 31 de enero de 1959 los 

billetes de banco en circulación estaban cubiertos en más de un ciento 

por ciento por oro físico y divisas extranjeras (billetes en circulación 1 í '.200 

mi dones de marcos; oro y divisas 18.600 millones). Esta prosperidad eco¬ 

nómica trajo también consigo una alza notable en el nivel de vida del 

pueblo. Sueldos y salarios se pudieron elevar por encima de lo que se 

usaba antes de la guerra. De esta alza se aprovecharon no solo los traba¬ 

jadores sino también, y especialmente, los hombres de negocios, la agri¬ 

cultura y la industria. Aunque subió el costo de la vida, subió más la re¬ 

muneración para grandes masas del pueblo. En comparación con tiempos 

antiguos y con otros países, pudo realizarse en Alemania este resurgimiento 

casi sin dar lugar a huelgas. A raíz de 1948 todos trabajaban de bueno 

gana con modesto salario, pero cuando empezó a mejorar la economía los 

empresarios los elevaron con generosidad, disminuyendo al mismo tiempo 

la jornada de trabajo. No hubo pues lugar a huelgas. 

Así por ejemplo se logró cambiar sin ninguna dificultad *a semana de 

48 horas por ía de 45. y en muchos casos por la de 42 y aún de 40. Poco a 

poco se hizo sentir la falta de trabajadores manuales e intelectuales, y esto 
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mismo hizo que se conservara muy alto el nivel de sueldos y jornales. 

Especialmente se nota la falta de trabajadores en el campo; a pesar de 

muy buenos sueldos no consiguen los labradores el personal que necesitan. 

El resultado ba sido que se lian visto obligados a emplear cada vez en 

mayor escala las más modernas máquinas y los mejores procedimientos téc¬ 

nicos, lo cual ba aumentado el pedido para la industria pesada. 

No bay pues en la República Federal problema de falta de trabajo. 

Los obreros sin trabajo eran en el verano de 1958: 356.139, y el númeio 

de colocaciones ofrecidas de 256.928. Por aquí se ve que si bay todavía 

gentes sin trabajo, ello se debe a que bay personas que no pueden traba¬ 

jar por mala salud o por falta de habilidad, o porque se han quedado 

atrasados en relación con las nuevas técnicas. En invierno suele aumentar 

el número de los obreros desocupados por dificultades de! clima, como cuan¬ 

do se hielan los campos y los labradores tienen que suspender temporalmen¬ 

te el trabajo. La magnífica situación económica y la confianza en el por¬ 

venir se reflejan en el estado de las cuentas de ahorros. Después de los 

tristes desengaños que sufrió el pueblo alemán en 1923 y 1948 con sus 

economías (en 1923 bajó el cambio de tal modo que con mil millones de 

marcos solo podía adquirirse un marco oro; y en 1948 el marco se cotizaba 

a 0.065) es sorprendente ver cómo hoy, solo 10 años después de la última 

catástrofe, han crecido otra vez los ahorros. El 31 de enero de 1950 las 

cuentas de ahorros llegaban a 37.000 millones de marcos. Hay que notar 

que el gobierno ha estimulado fuertemente el ahorro con premios especiales 

y con exenciones de impuestos. Así por jemplo hoy día. de Hs impuestos 

que uno paga le devuelven el 20% de lo que tenga consignado en cuentas 

de ahorros. 

Las ruinas que sembraron en Alemania los bombardeos hicieron su¬ 

bir tremendamente la escasez de habitaciones, que ya se hacía sentir antes 

de la guerra. Los préstamos del Estado para construcciones dieron un 

vuelco a esta situación, pero todavía queda mucho por hacer. Hay que te¬ 

ner en cuenta que una verdadera invasión de expatriados ha caído sobre 

la Repúbl ica Federa^ Alemana: no menos de 12 millones de alemanes de 

los que antes vivían en las regiones orientales. El gobierno quiere fomen¬ 

tar ante todo la construcción de casas individuales para lograr que la gente 

se arraigue en la tierra, y evitar futuras complicaciones sociales y políticas. 

Pero esta sabia disposición hace que las construcciones avancen más len¬ 

tamente de lo que sería si el gobierno se contentara con construir viviendas 

colectivas. 

AI paso que en el terreno económico se han suprimido casi todas las 

medidas compulsivas, se conservan todavía, por lo que hace a las habita¬ 

ciones, el control estatal y la congelación de arrendamientos. Dada la in- 
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mensa solicitud de viviendas y la oferta insuficiente, la libertad en este te¬ 

rreno traería una alza tremenda de los arrendamientos, y como consecuen¬ 

cia una gran tensión social que hay que evitar a toda costa. Con todo, el 

gobierno piensa volver en los próximos años aun en este terreno al libre 

juego de la oferta y la demanda. 

Como en la mayor parte de las naciones, existe también en la Repú¬ 

blica Federal desde bace muchos años el seguro social para enfermedad. 

Está en marcha una nueva reforma de este seguro que comprende entre otras 

cosas el pago de sumas determinadas a los enfermos tan pronto como de¬ 

jan de percibir sus salarios. 

En el terreno de las pensiones por motivo de edad o de invalidez, s.‘ 

estableció una nueva reglamentación bace dos años. Se aumentó conside 

rablemente la pensión correspondiente y se añadió una nueva bonificación, 

variable de acuerdo con el monto total de fas cotizaciones de todos lo', 

asegurados. 

Después de largas vacilaciones se estableció finalmente bace algunos 

años el subsidio familiar. Desde el tercer hijo en adelante el jefe de familia 

recibe por cada uno de ellos un sobre sueldo de 40 marcos, sin perjuicio 

de la exención de impuestos correspondientes. Se esperan nuevas medidas 

que favorezcan la vida familiar. Las grandes realizaciones de la economía 

alemana serían en fin de cuentas inútiles si no se atendiera bien a la salud 

y educadión de la juventud, esperanza de toda república. 

En las líneas anteriores hemos procurado dar a grandes rasgos una 

idea del estado social, económico y político de la República Federal Alema¬ 

na. Apenas hemos podido insinuar un gran problema, que es el de los 

refugiados, aunque ya se va solucionando; tal vez en otra ocasión podamos 

escribir sobre él más extensamente. 

El 28 de junio se inició oficialmente el Año Mundial para Refugiados, recomen¬ 

dado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para contribuir a resolver el 

problema internacional de los refugiados; sus objetivos principales son: 1° Señalar 

a la atención pública los programas de los refugiados y alentar a los gobiernos, a 

las organizaciones privadas y al público en general para que ofrezcan nuevos aportes 

financieros; y 2® Fomentar el mayor número de posibilidades de soluciones perma¬ 

nentes al problema de los refugiados mediante la repatriación, el reasentimiento o 

la integración, con un criterio exclusivamente humanitario y cumpliendo los deseos 

libremente expresados por los mismos refugiados. Se encarece a los Estados Miem¬ 

bros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados que colaboren, en 

armonía con los anhelos y las necesidades de cada país y desde el punto de vista 

humanitario, en la celebración del Año Mundial del Refugiado, por constituir una 

forma práctica de obtener más ayuda para los refugiados de todo el mundo. 

(C. /. C. M. - Comisión Internacional Católica para las Emigraciones). 



CONCEPTO PAGANO DEL AMOR 

RAFAEL FARIA, Phro. 

1. — Una ola paganizante, opuesta de lleno al espíritu cristiano, alra 

viesa el mundo. ^ el punto fundamental de discrepancia es el concepto de 

amor. 

2. — El paganismo lia pretendido no ver en el amor sino el placer de 

los sentidos. El cristianismo se lia esforzado siempre en purificarlo, elevarlo, 

ennoblecerlo. 

3. El paganismo señala como fuente única del amor la hermosura 

física y cierra los ojos para no alzarse por encima cíe eba. 

4. El cristianismo indica como meta del amor la belleza del espíritu, 

que partiendo de lo físico, lo transciende y espiritualiza. 

5. El paganismo se ha empeñado en estimular el amor de los sen¬ 

tidos, soltando toda rienda al deleite sensual, y enseñando que toda fuente 

es buena para beberlo. Y las escuelas filosóficas paganas que enseñaron 

lo contrario no tuvieron repercusión en las muchedumbres. 

6. ^ El cristianismo nunca ha negado el valor del cuerpo o del deleite 

corporal. Se ha contentado con enseñar la debida su bord inación de lo in¬ 

ferior a lo superior, del cuerpo al espíritu. 

Impone pues, el refrenamiento cíe los sentidos, su sometimiento a la ra¬ 

zón, que ya la misma razón prescribe; y brinda para lograrlo medios de 

divina eficacia. 

7. <— Enseña igualmente que el deleite sensual sólo es lícito dentro del 

matrimonio, y siempre que no se oponga a los fines de éste; ya que sólo 

así puede realizarse convenientemente el pían divino de la multiplicación 

de la familia humana. 

8. - El paganismo rechaza lo que no vea al alcance de los ojos. Sólo 

le interesa sumergirse en la impresión frágil y cambiante del momento. 

9. — El cristianismo busca como última meta lo perdurable y eterno; 

y no acepta lo pasajero, sino en cuanto no se desvíe de esa meta. 

10. - Los dioses del paganismo fueron un Júpiter adúltero, una Venus 

impura, un Adonis afeminado y un Baco borracho. Y el modo de honrarlos, 

era imitarlos en sus excesos. 

11. — El paganismo no tuvo una palabra de reproche para las aberra¬ 

ciones del amor sexual contrarias a la naturaleza. Las aceptó, y muchas 

veces las estimuló con el ejemplo de sus dioses. 

12. - El paganismo terminó en el desenfreno más exagerado, la de- 
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gradación total cíe las costumbres, la humillación del espíritu a la materia, 

y la quiebra de lo humano por el predominio de lo carnal. 

13. Hoy día el paganismo pretende resurgir. Quiere volver a la ado¬ 

ración del cuerpo y del amor físico y sensual. Parece que su lema fuera: 

lodo para el cuerpo, nada para el espíritu . 

14. — Las exhibiciones cíe desnudez en las playas, en los libros y re¬ 

vistas, en los cines y teatros, en el ornato y en las modas; las narraciones 

lúbricas de cuentos y novelas, ¿qué otra cosa son sino el renovarse del 

edonismo pagano? 

15. _ ¿Qué es con frecuencia el cine de boy? Es el desconocimiento 

crudo del pudor, el elogio irrestricto de la sensualidad, la exaltación de la 

impureza, una clara invitación a la pasión frenética. La mejor recomenda¬ 

ción a una película es declararla la más incitante; y el mejor elogio a una 

estrella, el proclamarla la más sensual y provocativa. 

16. — A la misma sima marchan las revistas, los libros las modas y los 

demás espectáculos. Esto es lo que hace que el hombre tenga su fantasía 

manchada cíe imágenes sensuales, y que no aboque el tema del amor sino 

para rebajarlo y enlodarlo . 

17. No ignoramos la valiente reacción del cristianismo; pero cuán¬ 

tos que se llaman cristianos secundan y aplauden el amor y resurgimiento 

paganos. 

18. El paganismo pretende convertir el mismo matrimonio en simple 

deleite de los sentidos. Y cuando ya éstos no bailan en él el cebo que los 

atice, autoriza su ruptura. 

19. El matrimonio y el divorcio civiles equivalen a vaciar el matri¬ 

monio de lo que tiene de hondo, de estable, de sagrado, para entregarlo 

a la sensualidad, estimulada primero en forma aguda, y después abita y 

asqueada. Son ellos un paso hacia el amor libre y la disolución del bogar. 

20. — En esa movilidad morbosa, cuyo fundamento es el placer ca¬ 

prichoso y cambiante, el amor verdadero y completo encuentra de ante¬ 

mano cerradas las puertas. 

21. — Cuánto degradan el mismo matrimonio cristiano, quienes tratan 

de convertirlo en simple experimento de sensualidad, y cuán fácilmente 

cosechan como fruto el prematuro derrumbamiento de su amor. 

22. — El ideal del cristianismo ha sido siempre dejar abierto, en todo 

tiempo y lugar, un resquicio para contemplar el panorama de lo eterno. 

23. — El empeño del paganismo es tapar a calicanto el mirador que 

dá a la eternidad. O niega a Dios y lo eterno, o quiere libertarse de ellos 

como de una pesadilla. 
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^ JAIME YELEZ CORREA, S. J. Decano de la Facultad Eclesiástica 

de Filosofía. — Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea. — 

1959 - Carvajal y Cía. Ltda. 374 pp. — Este libro, con una presentación ti¬ 

pográfica que invita a su lectura, presenta en una síntesis satisfactoria los 

temas de interés universal que trataron los grandes filósofos desde Descartes 

hasta nuestros días. En el supuesto realizado en nuestras Universidades de 

exponer en clases distintas las proposiciones que forman la así llamada filo¬ 

sofía escolástica, el autor se fija preferentemente en la historia del pensa¬ 

miento heterodoxo, que va avanzando por filósofos, escuelas, sistemas, reac¬ 

ciones. . . en una problemática progresiva, que presenta preguntas inquietantes 

y aporta soluciones que indican la profunda eficiencia de nuestro entendimiento 

ccmo también su lamentable deficiencia, que acertadamente recibidas por el 

filósofo pueden contribuir al progresivo acercamiento al ideal científico de 

le mente humana. 

El P. Jaime Vélez, en una primera parte que denomina Filosofía Moderna, 

con un estilo vigoroso que facilita el contacto del lector con el autor, nos 

revive en forma impresionante y con los colores de la realidad esa tragedia 

del espíritu que principia cuando Descartes empieza a socavar los cimientos 

de la filosofía perenne, dando oportunidad para que después sus continuado¬ 

res hicieran brotar esas dos grandes corrientes del idealismo y del empirismo, 

que desembocando en el profundo filósofo alemán Manuel Kant, influyeran en 

este para que con su filosofía demoledora diera el golpe mortal a la metafísica 

y convirtiera al sujeto en centro del ser. Continúa filosofando la Tríada Ger¬ 

mana y acentuando el subjetivismo lo convierte en Dios, en Absoluto, en 

un Todo dialéctico. 

Por otra parte el Positivismo negando todo valor metafísico, arruina la 

Crítica, la Psicología, la Cosmología, la Etica, la Metafísica desterrando a Dios 

de la Filosofía, pues únicamente lo admite como irreverente caricatura en el 

panteísmo que en suma no es otra cosa que un ateísmo disfrazado. 

En la Filosofía Contemporánea el P. Vélez nos hace contemplar la crisis 

de la filosofía moderna y encontrar sus tesis llevadas hasta las más fu¬ 

nestas consecuencias. Al mismo tiempo nos presenta con maestría profesional 

la contrarréplica, que es un desesperado esfuerzo por salvar los valores que 

naufragaron con el pensamiento moderno. Esta contrarréplica consta de tres 

grupos, de los cuales el primero prolongando los idealismos y positivismos 

modernos, con un tinte de novedad contemporánea no satisface al hombre 

del siglo XX, que hastiado de opresiones y de guerras buscaba librarse de 

aquellos totalitarismos nacidos de la filosofía moderna. Un segundo grupo 

surge como ruptura con la filosofía moderna, para proponer como antítesis 

del idealismo, un realismo, y como contrarréplica al positivismo, un espiri- 
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tualismo; pero tampoco este conato, a pesar de sus buenas intenciones y de 

sus muchos aciertos, logró una solución satisfactoria al problema humano. El 

tercer grupo intenta una solución original para el problema del ser y del hom¬ 

bre ccn el Existencialismo, y también fracasa. En medio de estas tinieblas la 

pluma de oro del P. Jaime Vélez en una síntesis acabada de la Neoescolástica 

hace aparecer la luz de la verdad, que asienta sus reales en los espíritus bien 

preparados como en su propia morada: Sapientia aedificavit sibi domum. 

Hasta aquí solo hemos presentado el libro del P. Jaime Vélez Correa, 

y en forma breve, quizá incompleta, hemos insinuado su contenido. Toca el 

turno de su enjuiciamiento en el tribunal de la verdad, que con su severidad 

nativa no admite timideces en el reproche obligatorio ni minimizaciones en el 

mérito de un acierto laudable. 
La Historia de la Filosofía del benemérito P. Vélez no es un amonto- 

namiento de errores sin que en el sistema aparezca la menor chispa de ver¬ 

dad, pues no pretende hacer la descripción de un cementerio. Por el contrario, 

presentando el más depurado contenido histórico perfectamente asimilado en 

un enfoque personal, objetivamente ha consignado esa honrada lucha en la 

adquisición de la verdad, ese perseverante esfuerzo del pensamiento humano 

que a pesar de los desaciertos muestra cierta cohesión interna. Al fin y al 

cabo la grandeza del pensamiento humano brilla en sus éxitos y nos habla 

también desde sus ruinas. E. P. Vélez no es en ninguna manera neutral, con¬ 

tento con sólo sintonizar el flujo ideológico inestable de los sistemas; con la 

rápida precisión de la aguja magnética, señalando el valor que tienen, los si¬ 

túa en el mundo intelectual o a la derecha o a la izquierda o en el sur y 

también su dirección ascendente o descendente con respecto al norte de la 

verdad. 
Este juicio que por virtud del libro se ha convertido en una apología puede 

quizás ser modificado por un ingenio crítico más profundo; pero lo que sí 

es indiscutible es el juicio de sus numerosos discípulos de las Facultades ci¬ 

viles y eclesiásticas que a lo largo de seis años no contentos con soio romper 

la corteza de la ciencia sino alimentando su entendimiento con su substancia, 

han disfrutado de sus apuntes y en forma unánime han mostrado su com¬ 

pleta satisfacción por la profundidad de su contenido y la adaptación fácil 

para su estudio. Me atrevo a añadir que la Historia de la Filosofía del P. 

Jaime Vélez no es sólo el libro mayor entre los pequeños sino que también 

puede parangonarse con las grandes historias de la Filosofía mundiales. 

En nuestra Patria hay también libros que caracterizan nuestros defec¬ 

tos nacionales; el P. Vélez con su libro repara este desacierto porque él cons¬ 

tituye una gloria de Colombia. Esperamos P. Vélez con sumo interés el primer 

tomo para poder contemplar ese espectáculo de los espíritus de selección: la 

corriente del pensamiento humano a través de las edades. 
Jesús Sáenz, S. J. 
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VIDA NACIONAL 

(Viene de la pág. 103 del suplemento) 

en jurisdicción deí municipio de Ve- 

nacíillo (Tolima), por una cuadrilla 

de bandoleros, la que dio muerte a 

veinte campesinos (T. VIII. 24; R. 

VIII, 25) y el asesinato de 18 perso¬ 

nas en los municipios de Restrepo 

y Trujillo (Valle), el 26 de agosto 

(T. R. VIII, 28). 

CAPTURAS 

E El jefe de departamento de ins¬ 

trucción criminal, Eduardo León Or- 

juela, en un informe al ministro de 

justicia enumeraba a numerosos ban¬ 

doleros capturados últimamente, en 

los departamentos del Tol ima y Va¬ 

lle especialmente. (R. IX, 5). 

E Fueron condenados ocbo bando¬ 

leros por la matanza perpetrada en 

1 oribio (Cauca) bace dos meses (S. 

IX, 20). 

E El teniente coronel Hernando Fo¬ 

rero Gómez comprometido en la su¬ 

blevación militar del 2 de mayo de 

1958, quien se encontraba fugitivo, 

se entregó voluntariamente a las au¬ 

toridades el 12 de septiembre. 

E Otro prófugo de la justicia nub¬ 

lar, el teniente Alberto Cendales, 

comprometido en el mismo golpe, fue 

capturado en Bogotá el 13 del mismo 

mes. 

POLITICA CONSERVADORA 

REUNION ANTILAUREANISTA 

En Bogotá, el 4 de septiembre, tu¬ 

vo lugar un animado coctel al que 

asistieron varias destacadas figuras 

del partido conservador, de diversas 

tendencias, como los expresidentes 

Mariano Ospina Pérez y Roberto Ur- 

claneta Arbeláez, y los doctores Jor¬ 

ge Leyva y Elíseo Arango. 4 odos los 

asistentes se manifestaron adversos a 

la pobtica de Laureano Gómez, ten¬ 

dencia que se concretizó en la frase 

de Silvio Vill egas: Antilaureanistas 

de todos ios partidos unios . Leyva 

declaró por su parte que nadie ha¬ 

bía sido más eficaz en combatir a 

Gómez que él. (R. IX. 5). 

MANIFIESTO 

El directorio nacional conservador, 

del sector republicano, que preside 

José María Bernal, publicó el 4 de 

septiembre, un manifiesto en el que 

expone sus opiniones sobre la actual 

situación política del país, y sienta 

la tesis que deben servir de base pa¬ 

ra la unión del conservatismo. 

Sus puntos principales son: 

1) Adhesión irrestricta a las doc¬ 

trinas conservadoras consagradas en 

los programas de Caro y de O spina 

y en los demás adoptados por la co¬ 

lectividad. La C onstitución de 1886 

es expresión del pensamiento políti¬ 

co conservador. La enmienda del ar¬ 

tículo 121, tal como ha sido proyec¬ 

tada, debibta este pensamiento. 

2) Respalda el establecimiento de 

gobiernos de responsabilidad conjun¬ 

ta. conforme a los pactados con el li¬ 

beralismo e I 20 de marzo de 1957. 

3) La política del frente nacional 

viene siendo desfigurada por el ac¬ 

tual gobierno. 

4) La posición del conservatismo 

frente al actual gobierno es de opo¬ 

sición a los métodos; y deja en ma- 
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nos cíe la afianza Iiberal-Iaureanista 

tocia la responsabilidad cíe sus errores. 

5) Reafirma su confianza en los 

postulados esenciales clel régimen de¬ 

mocrático y defiende el libre juego 

de los partidos. 

()) Protesta por la violencia que 

ba inundado cíe sangre a Colombia, 

y considera que en los sistemas de 

suspensión cíe procesos y cíe rehabi¬ 

litación económica se Kan cometido 

graves errores. 

i ) Aplaude la presencia de la mu¬ 

jer en el campo cíe la política. 

8) Los jóvenes deben prepararse 

para asumir a su tiempo la conduc¬ 

ción de los negocios públicos; y fren¬ 

te a la penetración marxista en los 

medios universitarios, defender el te¬ 

soro de sus ideas espiritualistas. 

9) Los bienes de la tierra deben 

servir para cubrir las necesidades cíe 

todos dentro cíe la natural ordena¬ 

ción de la sociedad. El derecho cíe 

propiedad es fundamental. No es lí¬ 

cito acaparar inmensas riquezas mien¬ 

tras haya quienes carecen cíe medios 
de vivir. 

10) El conservatismo debe oponer¬ 

se francamente al comunismo. El li¬ 

beralismo. vinculado a la izquierda, 

es incapaz de detener el avance ma¬ 
terialista. 

11) Los obreros han cíe participar 

activamente en el procedo democrá¬ 

tico. Deben evitar la infiltración mar¬ 

xista en ios sindicatos. 

12) Es programa deí conservatismo 

llevar a los camnos educación, higie- 

ne, y en general tocio lo que hace 
grata la vida. 

13) Los parlamentarios conserva¬ 

dores doRm hacer esfuerzos ñor ele¬ 

vo’ver a la Iglesia los derechos que 

le concedió la Constitución de 1886 

v le fueron arrebatados por una re¬ 

forma constitucional. (R. C. IX. 5). 

CONVENCION LAUREANISTA 

El conservatismo Iaureanista o doc¬ 

trinario aplazó para el 19 cíe sep¬ 

tiembre la convención que había con¬ 

vocado para el 29 de agosto, en es¬ 

pera de la aprobación por el congreso 

de la alternación cíe los partidos en 

la presidencia cíe la república. 

Llegado el día se reunió en el 

1 eatro cíe C olón cíe Bogotá bajo la 

presidencia de Diego 1 ovar Concha. 

En la primera sesión se leyeron un 

informe del directorio y la carta ya 

mencionada de Laureano Gómez con¬ 

tra la Corte Suprema cíe Justicia. 

En el informe expuso el directo¬ 

rio sus actuaciones en los dos últi¬ 

mos años, a partir de !a convención 
de Cali. 

Refiriéndose a la división clel pár¬ 

talo dice el informe: 

A lo largo de dos años, el directorio 
nacional ha venido observando con preocu¬ 
pación constante el fenómeno de la divi- 
visión artificialmente mantenido en nues¬ 
tras clases dirigentes. Fenómeno no que¬ 
rido por la directiva, que, constantemen¬ 
te, pese a las desilusiones experimentadas, 
ha sido propicia en todo momento a la 
inteligencia con los grupos disidentes, ba¬ 
jo el supuesto del acatamiento sincero y 
fiel al programa del Frente Nacional. 

En diversas ocasiones y bajo auspicios 
aparentemente favorables, el directorio na¬ 
cional ha dado pruebas de buena volun¬ 
tad a labores de unión que siempre pro¬ 
pició. 

El ningún éxito de las gestiones de en¬ 
tonces invariablemente acogidas cuando 
fueron propuestas, no corresponde al Di¬ 
rectorio Nacional quien limitó sus obser¬ 
vaciones a la necesaria exigencia del res¬ 
peto por la doctrina y a la práctica sin¬ 
cera de la política adoptada por la opi¬ 
nión mayoritaria de los colombianos. Ven¬ 
turosamente, esos esfuerzos unidos a los 
de inteligentes y desinteresados dirigentes, 
comienzan a dar frutos de optimismo con 
la recién lograda reintegración conserva¬ 
dora cuya expresión espléndida es la ac¬ 
tual convención nacional. 

un porvenir 
y la posi- 

Todo ello hace previsible 
despejado para nuestra causa 

(132) 
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bilidad de desarrollar, ecuánime e inteli¬ 
gentemente la programación conservadora 
para el Frente Nacional desde el parla¬ 
mento, principalmente. 

La reforma cíe I artículo 121 de !a 

Constitución la explica así: 

El partido conservador ha querido ma¬ 
nifestar esta su voluntad irrevocable en 
el congreso nacional con la reforma con¬ 
juntamente acordada en torno al artículo 
121 de la constitución nacional. 

Cuando el directorio nacional conser¬ 
vador en unión del jefe del liberalismo 
suscribió el acuerdo político sobre adi¬ 
ción de la mencionada disposición cons¬ 
titucional, lo hizo más teniendo en cuenta 
los intereses de la tranquilidad colom¬ 
biana que los alegatos circunstanciales y 
de reconocido sabor oportunista de quie¬ 
nes se opusieron a la revisión so pretexto 
de consideraciones encaminadas a enar¬ 
bolar banderas de disidencia en los comi¬ 
cios de 1960. 

El artículo 121 de la Constitución Na¬ 
cional fue concebido por don Miguel An¬ 
tonio Caro, para restablecer la paz si ella 
fuese turbada, y no para construir una 
dictadura al amparo de la Constitución 
Nacional. Si el conservatismo nació bajo 
el auspicio del principio inmortal que re¬ 
za: «el conservatismo es el partido del 
orden legal contra la dictadura», mal po¬ 
dría haber pensado el autor de la Cons¬ 
titución Nacional en un precepto encami¬ 
nado a establecer la práctica de que el 
conservatismo es el partido que propug¬ 
na la dictadura contra el orden legal so 
pretexto de aplicar las facultades extraor¬ 
dinarias del estado de sitio. 

Caro habría supuesto como un imposi¬ 
ble moral que la sabia norma del artículo 
121 fuese pretexto para destruir nuestros 
más hondos principios. 

Pero es lo cierto, señores convencio- 
nistas que ese imposible moral sucedió. Y 
en un momento triste de la historia na¬ 
cional, la dictadura estableció y practicó 
con la norma antes citada, la tesis pro¬ 
ditoria de que la Carta Fundamental es 
«mero cuadernillo de papel» reduciendo la 
majestad de la república al rango de las 
tribus bárbaras. 

El directorio nacional conservador aten¬ 
diendo las sabias doctrinas de viejos pro¬ 
ceres de nuestra causa, concluyó en armo¬ 
nía con el partido liberal una adición que 
realmente hace imposible la dictadura ba¬ 
jo el amparo de la Constitución. 

La plataforma económica, elabora¬ 

da por una comisión y aprobada por 

la convención, contiene los siguientes 

puntos resumidos así por El Siglo 
(IX, 20). 

Conjunto armónico de medidas que con¬ 
templen el aumento de la producción na¬ 
cional. 

Planeación metódica y utilización efi¬ 
ciente de los recursos disponibles. 

Reforma tributaria orientada más ha¬ 
cia lo económico y libre de criterio fis- 
calista. 

Tratamiento de favor para las rentas de 
trabajo y los pequeños patrimonios. 

Elevación justa en el ingreso real de 
las amplias masas obreras y campesinas. 

Aumento del crédito tecnificado y su¬ 
pervisado para impulsar la producción agro¬ 
pecuaria. 

Incorporación a la economía productiva 
de la tierra y los brazos ociosos por falta 
de una política de parcelaciones y colo¬ 
nización. 

Atención prefereneial al desarrollo de 
la industria pecuaria nacional. 

Ampliación a más productos y regiones 
del país de la política de sustentación de 
precios que practica el INA. 

Rápida sustitución de los cafetales mar¬ 
ginales por cultivos de alto y acelerado 
rendimiento. 

Fomento y protección de la asociación 
de capitales para el establecimiento y des¬ 
arrollo de nuevas industrias. 

Formación de un mercado común con 
Venezuela, Ecuador, Panamá y Perú, y es¬ 
tablecimiento de la Flota Aérea Granco- 
lombiana. 

Subvención para las empresas aéreas na¬ 
cionales y fijación de una política aérea 
racional y equitativa. 

Política monetaria y crediticia que sea 
factor dinámico del proceso de desarrollo 
económico. 

Apoyo decisivo al SENA y a los cen¬ 
tros de capacitación de las masas traba¬ 
jadoras. 

Presupuestos equilibrados, dentro de una 
rígida planeación y con gasto público aus¬ 
tero. 

Impedir la especulación con los artícu¬ 
los de primera necesidad. 

Tratamiento para el capital extranjero 
igual al que se da al nacional. 

Mantenimiento en la vida económica del 
país ,de la presencia del capital y la ini¬ 
ciativa privada. 

AI clía siguiente, en la sesión de 

clausura, babló el doctor Gómez a 
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los convencionistas. Las últimas pa¬ 

labras cíe su discurso fueron mi ejer¬ 

cicio cíe las atribuciones cíe director 

del partido quedan en suspenso bas¬ 

ta que la brecha de que be bablaclo 

(la quiebra de !a justicia) esté sufi¬ 

cientemente cerrada . 

El nuevo directorio quedó integra¬ 
do así: 

PRINCIPALES 

Laureano Gómez 

Guillermo Salamanca 

Bel isario Betancur 

Alfredo Araújo Grau 

Darío M arín Gane gas 

Diego Fovar C oncba 

Hernando Carrizosa Pardo 

Carlos Sardi G arces 

Rafael Azuero 

Anto nio AI varez Restrepo 

SUPLENTES 

Isabel Vall-S erra de Rodríguez 

Guill ermo Amaya Ramírez 

Gerardo A. Jurado 

Ramón Martínez Vallejo 

Jacinto R. Vil! amizar 

LTernando Bocanegra 

Gil Miller Puyo 

Bernardo Rodríguez 

Jaime Jaramilo Arango 

Jaime E. Ecbavarría 

Los nombres cíe Rafael Azuero y 

Antonio Alvarez Restrepo fueron es¬ 

cogidos con miras “hacia una amplia 

base de reintegración definitiva del 

conservatismo’ (S. IX, 21). 

EN BUSCA DE LA UNION 

I 'n grupo de conservadores del sec¬ 

tor republicano se dirigió al doctor 

Gonzalo Restrepo Jaramillo pidién¬ 

dole renovara sus empeños en con¬ 

seguir !a unión conservadora (T. IX, 

10). Res trepo Jaramillo aceptó el en¬ 

cargo (1 . IX, 12) y en carta a José 

Alaría Bernal v demás miembros del 

directorio de Antioquia escribía: 

No formulo a ustedes una propuesta 
concreta porque en estos asuntos las po¬ 
sibles soluciones van surgiendo dentro de 
la discusión honesta del problema, en con¬ 
versaciones presididas por la sinceridad 
y el patriotismo. 

El pueblo conservador está pidiendo a 
gritos la unión de los jefes, la reclaman 
también los intereses definitivos de núes 
tro programa de ideas y la exigen las 
desgraciadas víctimas de la violencia a 
cuya sangre no pueden ser indiferentes los 
responsables de la dirección política en 
Colombia. 

Por eso, solicito de ustedes un nobilí¬ 
simo esfuerzo para facilitar la unión del 
conservatismo. 

Naturalmente, si por cualquier motivo 
ustedes consideran que no es el caso de 
adelantar estas gestiones, agradeceré a us¬ 
tedes tengan la bondad de hacérmelo sa¬ 
ber para buscar nuevos caminos de unión 
con mis mandantes políticos. 

En su respuesta el directorio an- 

tioqueño recordaba las gestiones de 

unión hechas con uno de los grupos 

sin lograr resultados satisfactorios. 

Hoy mismo, añadía, venimos, ade¬ 

lantando conversaciones con el oiro 

grupo . Buscarán, continúa diciendo, 

las so Liciones más convenientes. las 

que propondrán al directorio nacio¬ 

nal del partido. (T. IX. 15). 

Este úllimo respondió: 

Primero. «Este directorio coincide que la 
unión conservadora debe hacerse entre to¬ 
dos los grupos en que hállase dividido el 
partido. 

Segundo. Para ello deberá reunirse con¬ 
vención estatutaria convocada conjunta¬ 
mente por los dos directorios que hoy ac¬ 
túan y por todos los parlamentarios con¬ 
servadores. 

Tercero. El compromiso solemne por 
parte de todos los grupos de aceptar co¬ 
mo nosotros aceptamos el directorio y 
programas que resultaren de esa conven¬ 
ción.» (R. IX, 18). 

Xo obstante esta respuesta. Resi l e¬ 

po Jaramillo y varios conservadores 

del grupo republicano pensaban con¬ 

currir a la convención del l ealro de 

( oíón. Pero al conocerse la caria de 

Laureano Gómez sobre la Corle Su¬ 

prema de Justicia, los pareceres se 

dividieron: mientras Restrepo Jarami- 
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LA INDUSTRIA PETROLERA CONTRIBUYE AL INGRESO NACIONAL 
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210.2 = 34.8% 

Compra de artículos y servicios nacionales. 

157.2= 26% 

Impuestos, regalías y otros 

97.2 = 16.1% Sueldos. 

52.3 = 8.7% Jornales. 

41.3 = 6.8% Prestaciones sociales. 

31.5 = 5.2% Otros suplementos al salario. 

9.0 = 
5.2 = 

1.5% 
0.9% 

Regalías a particulares. 

Arriendos. 

REALIDADES 
DE LA INDUSTRIA 
DEL PETROLEO 

En 1958, las empresas petroleras privadas 

que operan en el país, efectuaron pagos por 

Aalor de 603.9 millones de pesos, lo cual 

ha contribuido a robustecer el ingreso 

nacional. 

€sso 

INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY 



lio, Jorge Caveher y Jorge Rivera 

C abal declararon que carecía de opor¬ 

tunidad su presencia en la conven¬ 

ción frente al nuevo Iieclio, otros, co¬ 

mo Antonio Alvarez Restrepo, Al¬ 

berto Dagond Daza y Manuel Cas¬ 

tellanos se decidieron a asistir (T. 

IX, 19). 

CONVENCION 

RE PUBLIC ANA-INDEPENDIENTE 

El directorio conservador repubV 

cano unido a un grupo de parlamen¬ 

tarios republicanos e independientes 

dio a conocer el 18 de septiembre la 

convocación de ía convención nacio¬ 

nal clel partido para el 24 de octu¬ 

bre en la capital de la república. * La 

convención, se dice en la resolución, 

dictará las normas que mantengan la 

pureza de la doctrina y dará los pro¬ 

gramas ideológicos y de acción po¬ 

lítica reclamados por las necesidades 

del país” (R. IX. 19). 

III - Económica 

SITUACION GENERAL 

De 1 as notas editoriales de la Re- 

vista clel Banco de la República to¬ 

mamos los siguientes apartes: 

Los medios de pago, excluyendo los 
depósitos oficiales, subieron aproximada¬ 
mente $ 29 millones sobre el nivel de ju¬ 
nio, o sea $0,8%, porcentaje que es rela¬ 
tivamente inferior al promedio de creci¬ 
miento mensual que se observa ei el pri¬ 
mer trimestre del año, que fue de 1,3%. 

Por lo que hace a los fenómenos cam¬ 
biarlos, siguen sostenidos los elementos 
de tranquilidad. Los registros para expor¬ 
tación de café alcanzan niveles satisfac¬ 
torios. —396 mil sacos de 60 kilos en los 
20 días de agosto—, y lo que es muy im¬ 
portante, la presión sobre las importacio¬ 
nes ha cedido visiblemente, llegándose a 
un límite más razonable, después del im¬ 
pulso que caracterizó este renglón en los 
últimos meses. 

El costo de la vida en Bogotá, tanto 
para los empleados como para los obre¬ 
ros, según las investigaciones del Depar¬ 
tamento Nacional de Estadística, descien¬ 
de ligeramente en julio, movimiento pe¬ 
riódico en este sentido por la influencia 
de ciertas cosechas. Esta leve caída y su 
carácter estacional, no afirman por si so¬ 
los una modificación favorable de la ten¬ 
dencia. Sin embargo, si se toma el alza 
ocurrida en los siete meses transcurridos 
del año, la cual fue de alrededor del 5%, 
se evidencia un aminoramiento de la pre¬ 
sión alcista. Así en iguales lapsos de 1958 
y 1957 la oscilación fue del 7% aproxi¬ 

madamente en aquel y de más de 12% 
en éste. 

Tales hechos, así como los registros de 
importación de que damos cuenta antes, 
están demostrando que las fuerzas infla¬ 
cionarias aunque no controladas completa¬ 
mente, sí han perdido mucho ímpetu gra¬ 
cias a la vigilancia severa y permanente 
que sobre ellas se ha ejercido. 

LA CAIDA DEL DOLAR 

Uno cíe los más comentados fenó¬ 

menos económicos clel mes ha siclo la 

baja espectacular del dólar libre. El 

9 de septiembre los dólares ya en 

descenso cerraron a $ 7.50, para ba¬ 

jar al día siguiente a $ 7.03; subie¬ 

ron luego a $ 7,30 para descender de 

nuevo a $ 7,06. Ai cerrar esta cróni¬ 

ca se cotizaban a $7.10 comprador. 

Como causas de esta baja se han 

enumerado varias, entre ellas: 1) La 

clesvaUrización clel dólar en los mis¬ 

mos Estados Estados Uní dos; 2) el 

anuncio de los empréstitos externos; 

3) la estabilidad cíe los precios de! 

café; 4) la traída de dólares por parte 

cíe los importadores que mantenían 

reservas en el exterior para el pago 

de sus importaciones; 5) ía confian¬ 

za cíe los inversionistas en la situa¬ 

ción política y económica clel país, 

etc. 
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EL REINTEGRO CAFETERO 

Para consolidar la baja del dólar 

la Fed eración Nacional de cafeteros 

fijó en US. $ 69.50 el reintegro cafe¬ 

tero. Para que esta medida no reper¬ 

cuta en el mercado interno del café, 

se elevó al mismo tiempo el precio 

mínimo de compra para el café en el 

interior del país, $ 38 a $ 40.50 por 

arroba (T. IX, 12). 

IMPORTACIONES 

La junta directiva de la superin¬ 

tendencia nacional de importaciones 

aprobó un plan de importación cíe 

maquinarias, por valor de cinco mi- 

dones de dólares, para la ampliación 

de la industria textil. Se espera que 

en virtud de este ensanche las fábri¬ 

cas podrán absorber la producción 

nacional de algodón que está amena¬ 

zada por la superproducción, v ex¬ 

portar ios sobrantes de telas. (R. S. 

IX, 10). 

m ei gobierno autorizó al Instituto 

nacional de abastecimientos (INA) 

para la importación de 90.000 tonela¬ 

das de trigo, 20.000 de harinas de 

trigo, 20.000 cíe aceites comestibles y 

500 de productos lácteos. (R. IX, 16). 

INDUSTRIAS 

PETROLEOS 

La producción de petróleo, según 

la memoria del ministro de minas 

presentada al congreso, ha aumenta¬ 

do en los primeros meses de 1959. 

pues su promedio diario es de 140.957 

barriles, contra 128.479, promedio 

diario en 1958. Este aumento se ex¬ 

plica por el desarrollo de la conce¬ 

sión Cíclico (Bolívar) cuya capaci¬ 

dad productiva alcanza a los 20.000 

barriles diarios, al incremento de la 

producción en la concesión de San 

Pablo y al comienzo de la explota¬ 

ción de la concesión Lebrija. (T. VIII 
28). 

CEMENTO 

La fábrica de cementos Caldas, si¬ 

tuada en el municipio de Neira, ini¬ 

ció ya su producción, pero su pro¬ 

ducto no ha sido aún lanzado al mer¬ 

cado en espera de los exámenes de 

laboratorio que se realizan en Dina¬ 

marca. Su capacidad es de 300 to¬ 

neladas diarias. 

PLANTA DE FERTILIZANTES 

La planta de fertilizantes que se 

construye en Barrancabermeja se ha¬ 

llaba parcialmente paralizada por fal¬ 

ta de recursos. El Banco Cafetero ha 

fací litado su continuación garanti¬ 

zando y amortizando la deuda que 

pesaba sobre ella (T. VIII, 31). 

FABRICA DE PAPEL 

N La sociedad Pulpapel (Celulosa 

y Papel cíe Colombia, S. A.) forma¬ 

da para la fabricación de papel, uti¬ 

lizando para ello las maderas de la 

región Carare-Opón, está haciendo 

los ensayos correspondientes en la fá¬ 

brica de Cartón de Colombia de 

Yumbo. Si los resultados son favora¬ 

bles se iniciará en 1960 la construc¬ 

ción de la planta en Barrancaber¬ 

meja. 

0 La firma estaclinense Grace ha 

iniciado el montaje de una planta de 

papel en Yumbo (Valle). La materia 

prima será el bagazo de la caña 

de azúcar. Su producción inicial se 

calcula en cerca de 20.000 toneladas 

de papeles finos y cartulinas. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

FERIA DE BUCARAMANGA 

Del 15 al 20 de septiembre se ce¬ 

lebró la X Feria Exposición agrope¬ 

cuaria e industrial de Bucaramanga. 

(140) 



CON EL NUEVO PLAN DE LA 

Lotería del Valle 
PREMIO MAYOR $ 220.000,00 

A PARTIR DEL 9 DE SEPTIEMBRE 

Y ademas entre los posee¬ 

dores de fracciones que no 

hayan sido favorecidos se 

rifará mensualmente a tí¬ 

tulo gratuito una casa de 

$ 60.000.oo 
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JUEGUE DOBLE 
PAGANDO SENCILLO 

Si pierde nada le pasa, la 

fracción le dá una casa 

No falle amigo no falle, compre 

Lotería del Valle 
La de más prestigio en el país 



El presidente de la república con va¬ 

rios de sus ministros concurrió a ella. 

La feria de Bucaramanga ba venido 

tomando mayor auge cada año, y boy 

se la considera como una de las más 

importantes del país (Carta agraria, 

n. 24). * 

BANANO 
\ E.y. 

0 En el segundo trimestre (abril a 

junio) del presente año se exporta¬ 

ron 3.087.000 racimos de bananos, 

en su mayor parte del departamento 

del Magdalena. La producción de 

Nariño sigue aumentando; por el 

puerto de Tumaco se exportan 25.000 

racimos mensuales. 

0 Las plantaciones de banano en 

el Magdalena sufrieron el 20 de 

agosto, un fuerte huracán, el más vio¬ 

lento que se recuerda, que arrasó más 

de cuatro millones de matas. Las 

pérdidas se estiman en 20 millones 

de pesos. 

® Un nuevo huracán se presentó 

en los primeros días de septiembre 

que destruyó 150.000 cepas. La re¬ 

gión más afectada fue la de Sevilla, 

BALLENA 

Lina ballena, de un peso aproxi¬ 

mado de diez toneadas, fue cazada 

en Turbo (Antioquia). Es la segun¬ 

da que aparece en el golfo de Urabá, 

IV - Religiosa y Social 

RELIGIOSA 

PRELADOS 

El nuevo arzobispo de Mamzales, 

Mons. Arturo-Duque-ViLegas, tomó 

posesión de su sede el 8 de septiem¬ 

bre. El 12 del mismo mes tuvo lugar 

en Cúcuta el acto de posesión de su 

nuevo obispo, Mons. Pablo Co rrea 

León. 

CORONACION DE LA 

VIRGEN DE CHIQUINQUIRA 

En la población antioqueña de La 

Estrella, a 18 kilómetros de Medellín, 

el 13 de septiembre, fue coronada so¬ 

lemnemente por Mons. José Paupini, 

Nuncio de Su Santidad, el cuadro 

de Nuestra Señora de Chiquinquirá, 

venerado en esa parroquia desde el 

sig]o XVII. A 1 as ceremonias asistie¬ 

ron doce prelados de la Iglesia, el go¬ 

bernador del departamento v delega¬ 

dos del congreso de la república. Ter¬ 

minados los actos programados para 

La Estrella, la imagen fue llevada 

en imponente desfile a Medellín. En 

el estadio Atanasio Girardot celebró 

la Santa Misa el arzobispo de Mede¬ 

llín Mons. Tulio Botero SaUzar 

y pronunció la oración panegírica 

Mons. Guillermo Escobar Vélez obis¬ 

po de Antioquia. 
•*.n * ; . 

SOCIAL 

HUELGA EN LA UNIVERSIDAD 

DE CARTAGENA 

Los estudiantes de medicina inter¬ 

nos en el hospital de Santa Clara de 

Cartagena resolvieron abandonar sus 

labores por algunas medidas toma¬ 

das por el director del hospitak Na¬ 

poleón Franco Pareja. Respaldaron a 

(os estudiantes de medicina los de¬ 

más estudiantes de la LIniversidad 

de Cartagena, lanzándose a la huelga 

el 20 de agosto. Pedían la destitu¬ 

ción del director del hospital. 

El presidente de la república, A'- 
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berto Lleras Camargo, en un men¬ 

saje a las autoridades interesadas en 

la solución del conflicto y a los es¬ 

tudiantes, después de recordar que 

e! gobierno no tiene facultad para in¬ 

tervenir en los problemas internos de 

las universidades, dada la autonomía 

de estas, oírecia su opinión desinte¬ 

resada. 

El mensaje terminaba con este pá¬ 

rrafo : 

Rectificada la actitud de los estudian¬ 
tes, reconocida por ellos su falta, y pre¬ 
sentadas las excusas a quienes hubieran 
podido ser ofendidos en la exacerbación 
del momento creo que desaparecen las ra¬ 
zones personales de dignidad y los pro¬ 
blemas de principio que hicieron crecer 
un pequeño conflicto, agravado por este 
espíritu de imposición y fuerza que en 
todo el país causa tan graves perturbacio¬ 
nes y hace penoso el ejercicio de la li¬ 
bertad recién adquirida. No es común que 
los estudiantes hagan rectificaciones tan ca¬ 
tegóricas y me permito sugerir a todos 
ustedes, como autoridades que son en una 
u otra calidad, de las diversas entidades 
que han estado comprometidas en el con¬ 
flicto que den de sí todo lo que sea po¬ 
sible para buscar un arreglo rápido que 
borre hasta el recuerdo de una serie de 
actos infortunados y que evite la prolonga¬ 
ción de un estado de zozobra muy perju¬ 
dicial para el departamento, la ciudad y 
su Universidad. 

Como el conflicto perdurase. los 

estudiantes de varias universidades 

de Bogotá y Barranquilla declararon 

un paro de solidaridad. 

Una comisión de estudiantes de 

Cartagena vino a Bogotá a conferen¬ 

ciar con el presidente de la nación. 

Lleras envió como conciliadores a los 

ministros de salud pública y educa¬ 

ción, José Antonio Jácome Valderra- 

ma y Abel Naranjo Villegas. 

Los ministros lograron en Carta¬ 

gena un acuerdo conciliatorio. Se 

aceptó la renuncia presentada por el 

doctor Franco Pareja, previo el reco¬ 

nocimiento por parte de los internos 

de haber cometido una grave falta 

al abandonar sus funciones asisten- 

ciales en el hospital. Con esto los 

universitarios declararon finalizada la 

huelga. 

Pero el 12 de septiembre presenta¬ 

ron renuncia colectiva de sus clases 

63 profesores de las facultades de 

medicina y odontología en protesta 

por la solución dada a la huelga. 

HUELGA DE MAESTROS 

Los maestros de las escuelas de 

Bogotá que pertenecen a la Asocia¬ 

ción de educadores del distrito, pre¬ 

sentaron un pliego de peticiones a 

la secretaría de educación del distrito 

pidiendo un aumento del cincuenta 

por ciento para sus sueldos. En vista 

de la dilación a que se estaba some¬ 

tiendo su petición, el comité de huel¬ 

ga elegido por la misma asociación 

declaró un paro de actividades y la 

realización de manifestaciones hasta 

obtener una solución definitiva de^ 

problema . La huelga se inició el 7 

de septiembre. 

Intervino la cámara de represen¬ 

tantes, la que propuso el nombra¬ 

miento de una comisión integrada por 

miembros de la iunta directiva de la 

asociación y del comité de huelga 

para que estudiara con las autorida¬ 

des municipales el nliego de peticio¬ 

nes. La propuesta fue aceptada por 

ambas partes. El 14 de septiembre 

los maestros reanudaron sus activi¬ 

dades docentes. 

SEGURIDAD SOCIAL 

Del 24 al 28 de agosto sesionó en 

Bogotá el primer congreso latinoame¬ 

ricano de seguridad industrial con 

asistencia de 36 delegados extranje¬ 

ros y 118 nacionales. El congreso, di¬ 

vidido en cinco comisiones, recomen¬ 

dó, entre otros puntos, el tener todas 

las empresas el servicio de visitado¬ 

ras sociales, el intensificar la preven¬ 

ción de los riesgos profesionales me- 
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(liante carteles y películas educati¬ 

vas, el pago de !as indemnizaciones 

en forma de renta y no en forma de 

capital, pues este último sistema es¬ 

timula la accidentalidad industrial, 

y la creación de brigadas contra in¬ 

cendios en todas las industrias. 

SEGUROS SOCIALES 

La equivocación a que se vieron 

sometidos dos pacientes en Bogotá, 

afiliados al Instituto colombiano de 

seguros sociales, dio lugar a un gran 

despliegue periodístico en contra del 

Instituto. “Creo, declaró el ministro 

de salud pública José A. Jácome 

Valderrama, comentando este inci¬ 

dente, que hay defectos en la orga¬ 

nización del Instituto o en la forma 

en que se están prestando actual¬ 

mente los servicios. La consecuencia 

que se debe sacar de esta dolorosa 

experiencia es que el Instituto debe 

modificar fundamentalmente su orga¬ 

nización (S. R. T. IX, 1). 

medicina de la Universidad de An- 

tioquia. 

0 A los 79 años falleció en Bo¬ 

gotá, el 16 de septiembre, el genera! 

Carlos Jaramillo Isaza. Fue represen¬ 

tante y senador de la república por 

el partido conservador y ministro de 

guerra durante la presidencia del ge¬ 

neral Pedro Nel Ospina. Sobresalió 

especialmente en la llamada coali¬ 

ción de los mariscales ’ del 1930, fa¬ 

vorable a la candidatura del general 

Alfredo Vásquez Cobo. 

0 El 18 de septiembre murió en 

Bogotá el abogado santandereano 

Pedro Alejandro Gómez Naranjo. 

Había sido representante y senador 

por el partido liberal, gobernador de 

Santander y magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia. Publicó varios 

estudios sobre temas jurídicos, entre 

otros. El Consejo ele Estado, El pe¬ 

tróleo y la ley y El Fondo de estabi¬ 

lización. 

FALLECIMIENTOS 

0 En Barranquilla murió el 27 de 

agosto el director del diario La Pren¬ 

sa, Carlos Martínez Aparicio. Fue el 

primer embajador de Colombia ante 

el gobierno del Canadá y delegado 

ante la Organización de las Nacio¬ 

nes Unidas (ONU). Desde bace 25 

años venía dirigiendo La Prensa. 

N El 14 de septiembre murió en 

Medellín el doctor Braulio Henao 

Mejía, varón de ejemplares virtudes; 

había sido gobernador de Antioquia 

en 1950 y decano de la facultad de 

TRAGEDIAS 

[xj En la estación Botero del ferro¬ 

carril de Antioquia se registró el 11 

de septiembre un choque de trenes. 

En uno de estos trenes viajaban más 

de 700 alumnas del Instituto Isabel 

la Católica de Medellín, de las que 

tres perecieron y cuarenta quedaron 

heridas. 

Ix] En las galerías del mercado de 

Neiva un incendio causó e! 10 cU 

septiembre pérdidas por valor de í 

millones de pesos. Las llamas des¬ 

truyeron el edificio y 48 almacenes. 

V 

PREMIOS 

La fundación Alejandro Angel otor¬ 

gó el premio de ciencias $ 12.300 al 

trabajo Contribución al estudio de 

Cultural 
las endemias colombianas presentado 

por la Sociedad colombiana de en¬ 

docrinología. El premio de beneficen¬ 

cia se otorgó a la Obra piloto del 
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barrio Tunjuelito de Bogotá, dirigi¬ 

da por el Pbro. Camilo Torres, y a 

las Repúblicas juveniles de Mede- 

Hín dirigidas por el doctor Alfonso 

Restrepo Moreno. 

VISITANTE 

Visitó a Bogotá durante cuatro 

días el sabio atomista francés Yves 

Coben. Dictó varias conferencias en 

!a Universidad Nacional (Sem. VIII, 

25). 

SEMANA CULTURAL 

En Manizales en los primeros días 

de septiembre se cel ebró la S emana 

cultural caldense. Entre los actos pro¬ 

gramados se contaron el Segundo 

Festival de poesía colombiana, en el 

que participaron numerosos poetas, y 

un concierto de la Orquesta Sinfó¬ 

nica nacional. La Orquesta Sinfóni¬ 

ca actuó además en Pereira y Ar¬ 

menia. 

FESTIVAL DE TEATRO 

Durante los meses de agosto y sep¬ 

tiembre ha venido celebrándose el III 

Festival de teatro en el Teatro de 

Colón de Bogotá. Actúan en él nu¬ 

merosos conjuntos. La crítica no se 

lia mostrado muy favorable ni con 

las obras escogidas ni con la actua¬ 

ción de los actores en general. Aun¬ 

que hay excepciones (Sem. IX, 15). 

MUSICA 

3 En el Teatro de Colón presen¬ 

taron dos recitales conjuntos las ni¬ 

ñas pianistas Pilar e Inés Leyva de 

10 y 7 años respectivamente. Su téc¬ 

nica y expresividad fueron alabadas 

por los entendidos. 

3 En las ciudades de Bogotá, Ba- 

rranquilla, MedeUín, Mañiza Ies y Ca¬ 

li actuó la notable Coral Wagner de 

los Estados Unidos, dirigida por Ro- 

ger Wagner e integrada por 35 can¬ 

tores. 

Ei En el Teatro Colón de Bogotá 

se lian presentado la Orquesta Hel¬ 

vética, dirigida por Richard Schuma- 

cher, y los pianistas Daniel Abrams 

y Alfonso Montesino. 

[3 En el auditorio de la Acción Cul¬ 

tural Popular (Radio Sutatenza) 

ofreció el mencionado pianista esta- 

dinense Daniel Abrams un recital 

con obras de Mozart, Beetboven, 

Brahms, y otros. 

13 En Medellín, en el Teatro Lido, 

han actuado el cuarteto Janaceh y 

el pianista chileno Alfonso Monte¬ 

sino. 

PINTURA 

13 En el XII Salón de artistas na¬ 

cionales fueron premiadas las obras 

de Eduardo Ramírez Villamizar (pri¬ 

mer premio Horizontal blanco y ne¬ 

gro ) y Guillermo Wiedemann, en 

pintura. El primer premio de escul¬ 

tura fue declarado desierto, y el se¬ 

gundo se adjudicó a Alberto Arbo¬ 

leda y a Alicia Tafur, quienes lo 

rechazaron. En dibujo le fue conce¬ 

dido el primer premio a Lucy Te¬ 

jada. 

Durante la inauguración del Sa¬ 

lón un grupo cíe pintores rechazados 

organizaron una rechifla de protesta. 

3 En la Biblioteca Nacional de 

Bogotá se ha realizado las exposi¬ 

ciones pictóricas de Yezid Montaña 

y Armando Villegas, este último de 

la escuela abstraccionista. 

3 En la Biblioteca Luis Angel 

Arango las de Ignacio Gómez Jara- 

millo, Gonzalo Ariza y Leopoldo 

Richter. 
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DOCUMENTACION 

LA J. O. C. EN LATINOAMERICA 

TIBOR SULIK 

Origen del movimiento y su desarrollo. Situación actual 
v 

de la J. O. C. latinoamericana. 4” Congreso Sudamericano de 

la J. O. C. en Lima. Objetivos para el futuro. 

El desarrollo industrial que vive la mayoría de los países latinoameri¬ 

canos, tuvo fuerte incremento con la guerra de 1939. Esta industrializa¬ 

ción está repercutiendo fuertemente en la vida de la población de cada 

país, realizando verdaderas transformaciones en el sistema de vida de los 

individuos y de la sociedad. Entre las principales consecuencias podríamos 

destacar; 

a) Emigración desordenada del medio agrario para el medio urbano de 

gran número de personas, principalmente de trabajadores del sexo masculino; 

b) Formación de amplios núcleos de trabajadores, a los cuales los 

poderes públicos no pueden atender con las necesidades de la vida ur¬ 

bana, creando problemas de habitación, transporte, luz, agua, escuelas, 

centros de entretenciones, etc. También la Iglesia se ve impedida de aten¬ 

derlos espiritualmente por falta de clero, y de templos para el culto y las 

necesidades inmediatas; 

c) Formación de una masa trabajadora que va adquiriendo concien¬ 

cia de clase social; 

d) El desarrollo industrial absorbe a los adultos, padres y madres 

dejando la niñez y la juventud abandonadas completamente, trayendo como 

consecuencia la delincuencia infantil y juveni 1. En los centros más indus- 

iriales, también está provocando la limitación de la natalidad. 

e) En casi todos los países, por varios motivos, los jóvenes son lla¬ 

mados a las fábricas. Empiezan a trabajar en un ambiente de adulto pa- 

gan:rmo ’, sin la mínima preparación profesional, moral, religiosa y aún fí¬ 

sica. Por eso son víctimas fáciles del ambiente, en las primeras semanas 

de vida laboral; 

f) El inmediato aumento de entrada financiera para el cual el tra¬ 

bajador y principalmente el joven no está preparado, le hace gastar ese di- 



ñero sin mucho criterio en diversiones malas, bebidas, etc. Al mismo tiem¬ 

po estas diversiones se encuentran organizadas comercialmente para expío 

tarlos, moral y económicamente; 

g) Puerte penetración de doctrinas materialistas, especialmente el mar¬ 

xismo comunista, que se aprove,cItifir.deI desequilibrio económico y de las in¬ 

justicias sociales que se prodíicen con más evidencia. 

Todos estos problemas, llevan a los jóvenes trabajadores a un aleís¬ 

mo práctico, arrancando la fe y la moral cristiana de sus almas. Los am¬ 

bientes de vida se tornan paganos, y el anticlericalismo se acenlúa en todas 

partes. En I a Encuesta Reí igiosa realizada en 1957. en preparación al Con¬ 

greso Internacional de la JOC en Roma, se constató que de los jóvenes 

que practican la religión, más del 60% la perdió cuando comenzaron a 

trabajar 

Estos son los problemas ante los cuales se encuentra la juventud tra¬ 

bajadora de nuestra América Latina. La JOC procura ser una solución 

para cada joven trabajador en su vida particular y para el conjunto de la 

juventud trabajadora como integrantes de una cíase social definida, la cía¬ 

se obrera ”, que tiene, ai lado de ías otras ciases de la sociedad, caracterís¬ 

ticas definidas, virtudes y defectos propios. Es una cíase constituida de al¬ 

mas por ías cuales Cristo murió y que necesitan ser salvadas por la igi esia. 

O rigen del movimiento Jocista en América Latina. En la mayoría de 

los países latinoamericanos comenzó entre los años de 1935 y 1945. Fueron 

diversos los medios y formas adoptadas. En general, se debió a un sacer¬ 

dote que conoció la JOC en Bruselas o en Canadá. En algunos países la 

iniciaron algunos jocistas o antiguos jocistas europeos que llegaron como 

trabajadores especializados a ejercer su profesión. 

Más tarde. algunos Asesores Jocistas visitaron los países vecinos con 

el fi n de fundaría. En América Central fueron muy benéficos los viajes de 

Monseñor José Salazar, actua^ Asesor Jocista de San José de Costa Rica. 

Los frecuentes viajes de Mons. Card ijn, fundador de la JOC. con la 

primera Secretaria Internacional del movimiento. Señorita Margarita Fievez 

a partir de 1947, contribuyeron mucho para tornar e^ movimiento más au¬ 

téntico. 

Los Congresos Internacionales principalmente de Canadá en 1947 y 

de Bélgica en 1950, en los cuales participaron Delegaciones Latinoameri¬ 

canas, impulsaron fuertemente el desarrollo del movimiento jocista. 

A partir de 1952, los Encuentros Sudamericanos de Jocistas y Aseso¬ 

res y las Semanas de Estud ios en América Central y el Caribe, consoli¬ 

daron el jocismo en L mayoría de los países. 
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Dificultades que tuvo que vencer. 1) Entre ellas se destacan las que 

son particulares a los movimientos que empiezan: 

a) La indiferencia y falta de conocimiento de la JOC y de su fina¬ 

lidad e importancia en la hora actual. Esta indiferencia ante la JOC de 

muchos sacerdotes, fue suplantada por las realizaciones del movimiento en 

cada país, y la confianza y apoyo cada vez mayor de parte de la Jerarquía; 

b) La indiferencia, por parte de la juventud trabajadora. En muchos 

lugares todavía existe, porque aunque la JOC tuvo progreso, no logró lle¬ 

gar a todos los ambientes de trabajo y a todos los barrios, donde viven los 

jóvenes. 

c) En la opinión pública, prensa y radio, la JOC ya es bastante co¬ 

nocida y muchas veces se le cierran las puertas, por ser un movimiento de 

la Igl esia Catól ica. 

d) Ante las organizaciones sindicales y políticas, el jocismo goza de 

cierto prestigio, y los jocistas se destacan como buenos dirigentes; por eso 

existe indiferencia y reserva de parte de los anticlericales. 

2) Las dificultades mayores que tuvo que vencer, en gran parte 

fueron: 

a) Por sus características esenciales de movimiento educativo y apos¬ 

tólico de jóvenes trabajadores, y por su mística obrera y cristiana, de pro¬ 

moción integral de la juventud trabajadora; 

b) Por su método de trabajo, principalmente por la formación con 

ocasión de la llamada corrientemente formación por la acción, que parte 

de un ver de los becbos, de la realidad, lo juzga a base del Evangelio y 

Doctrina Social Católica, y hace un actuar de transformación de los hechos 

v de los ambientes que impiden a las personas vivir humana y cristiana¬ 

mente; 

e) Por su organización autónoma, dirigida por jóvenes, para los jó¬ 

venes, entre los jóvenes trabajadores de todos los ambientes laborales, y 

aun en las escuelas técnicas o de oficio, donde los jóvenes se preparan para 

el trabajo futuro. 

Se tuvo miedo de que la JOC podría transformarse en un mo\ imienlo 

extremista, o de dividir a ^os Católicos que actúan apostólicamente. Los 

becbos son el testimonio más elocuente para terminar con este miedo, casi 

superado en todas partes. 

3) En algunos países, donde la Acción Católica de tipo general está 

fuertemente organizada en las parroquias, hubo temor de que la JOC la 

debilitara, y por esto encontró algunas dificultades. Pero hoy esas dificul¬ 

tades han desaparecido casi por completo. 
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En I os países dónele por disposición de la Jerarquía se adoptó la Ac¬ 

ción Católica, más bien de tipo ambienta!, o especializada, conservando su 

carácter parroquial, la JOC también fue reconocida como una de las ra¬ 

mas de la A. C. para la juventud trabajadora. 

4) También los cambios muy frecuentes de asesores federales y na¬ 

cionales, dificultó el desarrollo de la JOC. La falta de continuidad en el 

trabajo de equipo entre asesores y dirigentes, producía cambios de orien¬ 

tación en el movimiento. 

5) En algunos países la inexperiencia cíe algunos asesores y dirigen¬ 

tes, fue causa de extremismos, ya sea como movimiento sindical o político, 

ya sea como movimiento de acción y educación religiosa fuera de la vida 

En algunas ocasiones tuvo repercusiones graves y serias. 

Todos estos problemas propios de un organismo vivo, fueron desapa¬ 

reciendo y aunque todavía existen en grado pequeño, la JOC está boy des¬ 

arrollándose con mucho éxito en todas partes y con una orientación acertada. 

Situación actual del movimiento jocista en Lat inoamérica. La JOC 

existe boy en todos los países suramericanos, en los de Centro América y 

del Caribe, que integran la América Latina. Por el grado de desarrollo del 

movimiento, varias regiones se destacan: 

a) La región Sur del Continente, integrado por Brasil. Uruguay, Ar¬ 

gentina, Chile y Paraguay, donde el movimiento es más desarrollado. En 

Ar gentina, los últimos años de situación política y social, provocó entre la 

Juventud fuerte individualismo y anticlericalismo, que perjudicaron el mo¬ 

vimiento. En este año las perspectivas son mejores, con posibilidad de cpie 

vuelva la JOC a lo que fuera en tiempos pasados. También se nota mayor 

preocupación entre el clero por el método moderno cíe apostolado, y mayor 

inquietud social, lo que contribuirá mucho para que la JOC florezca. 

b) Los demás países sudamericanos donde el jocismo es más reciente 

se va desarrollando bien. En Colombia. la JOC existió floreciente en tiem¬ 

pos pasados, pero por razones de diversa índole desapareció. Hoy resurge 

con nuevo dinamismo y orientación segura. 

c) En los países Centro Americanos, la JOC todavía encuentra mu¬ 

cha dificultad para desarrollarse. Son frecuentes los altos y bajos, y la ines¬ 

tabilidad de dirigentes y asesores. En Costa Rica, el movimiento está bien 

desarrollado, y hace buena labor. 

d) En México, país cíe gran desarrollo industrial, donde !a JOC se 

hace muy necesaria, el movimiento está apenas en sus comienzos. El actual 

apoyo que está recibiendo cíe la Jerarquía y de los sectores ele la A. C., per¬ 

mitirá en breve acrecentar el jocismo entre la juventud trabajadora, cada 

vez más abandonada y numerosa. 
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El movimiento jocista, existe hoy organizado en casi la totalidad de 

las ciudades de tipo más industrial de América Latina. Según constatamos 

en nuestro viaje por los países latinoamericanos en 1956 y 1957, ía JOC 

existe en 272 ciudades, con un total de 1.351 centros jocistas. La infl uen- 

cia a través de los jocistas se va acentuando en los ambientes de trabajo 

y barrio y en las organizaciones que existen. 

Los resultados de la JOC. se pueden percibir de formas distintas: 

. 1) Las transformaciones que realiza entre los jóvenes. Por ejemplo, 

en Uruguay, cerca del 30% de I os actuales militantes del movimiento, en¬ 

contraron la fe, y muchos recibieron e! bautismo y la Primera Comunión 

en ía JOC. Casi en todas partes bay colaboración de los jocistas en los 

trabajos distintos de la Parroquia, llevan su acción evangelizadora propia 

a los ambientes de vida de la juventud, trabajo, entretenciones, barrio y 

familia. 

En los ambientes de trabajo, especialmente en las grandes ciudades, 

la influencia marxista es cada vez mayor, dificultando la acción evangeli- 

zadora de los jocistas. Ellos encuentran dificultad para realizar la acción 

a través de los contactos personales y acción de movimiento (campañas, 

servicios, etc.) Estos ambientes por su misma naturaleza son de adultos, 

lo que dificulta sicológicamente la acción de los jóvenes. Sin embargo, los 

* hechos de acción jocista en el trabajo , que se revisan en cada reunión 

reveían la profundidad de esta labor y renuevan el entusiasmo de los jo¬ 

cistas. Brasil ^—en la sección de hilandería de una fábrica de tejidos, una 

jocista después de varios años de acción, logró que sus compañeras se res¬ 

petasen a sí mismas, y fueran respetadas de los superiores. Y también, que 

las obreras rezasen la Oración Jocista, antes de empezar el trabajo de cada 

día”'—. Chile -—en muchas fábricas de Santiago, Talca y Concepción, los 

jocistas son elegidos por sus compañeros para representarlos como delega¬ 

dos sindicales ante los patronos. A través de esta influencia, la JOC ejer¬ 

ce una acción apostólica ante sus compañeros . 

2) En muchos países, los jocistas y también la JOC como movimiento, 

lia realizado buena labor de colaboración con otras ramas de Acción y 

Apostolado Seglar. Esta actividad se realiza siempre a base de objetivos 

concretos. En los países donde bay organismos de coordinación de los mo¬ 

vimientos para juventud y se ve clara la misión específica de cada uno de 

los movimientos, para evitar absorción o super estructura, esta hibor de co¬ 

laboración es más efectiva. 

3) Otro resultado de la JOC son los seminaristas, sacerdotes y her¬ 

manas, que descubrieron su vocación sacerdotal y religiosa en la JOC. El 

actual Asesor Nacional Adjunto de la JOC JOC E Argentina, es un ex- 
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jocista . En la mayoría ele los países, donde la JOC es auténtica, cada vez 

es mayor el número de jocistas que entran en el seminario, como vocacio¬ 

nes tardías, aun encontrando mucha dificultad por la misma edad y por el 

bajo nivel cultural. 

También con los jocistas, son muchas las que ingresan en la vida re¬ 

ligiosa. “Brasil —en una sección jocista del nordeste del país, durante un 

año, 5 militantes de la JOCF, ingresaron en la vicia religiosa en distintas 

comunidades — Colombia '-—anualmente son varias las muchachas que se 

deciden a la vocación religiosa . 

4) Familias cristianas en el medio obrero. Eos resultados del jocismo 

son palpables en el gran número de líderes obreros, profundamente cris¬ 

tianos y apostólicos que la JOC forma en todos los países. En algunos 

países estas familias están organizando movimientos apostólicos de base fa¬ 

miliar. “Argentina —Córdoba, MOFC, Movimiento Obrero Familiar Cris¬ 

tiano. está empezando con muchas posibilidades para el futuro, y ya cuenta 

con varios grupos de parroquia . 

5) Fabor de los antiguos jocistas. Por su naturaleza y características, 

la JOC es un movimiento de juventud y por tanto de pasado. Fos que pa¬ 

saron por ella fueron despertados para su misión humana y apostólica en 

la sociedad; después continúan actuando en forma organizada en movimien¬ 

tos que les corresponde en el campo adulto y según la vocacicm de cada 

uno. Cada vez es mayor el número de los antiguos jocistas en las distintas 

actividades de la sociedad; sindicalismo (cristiano o neutral), política (par¬ 

tidos políticos cristianos o neutros) cooperativismo, asociaciones, organis¬ 

mos parroquiales, etc. . .“ “Cuba— dos de los primeros jocistas son hoy miem¬ 

bros del Consejo Central de la C. T. C. Confederación de Trabajadores 

cíe Cuba, integrado por 9 dirigentes — Colombia —Entre los dirigentes 

sindicalismo, varios son antiguos jocistas, inclusive el Secretario General . 

“Paraguay —los antiguos jocistas organizaron el M. S. P. Movimiento Sin¬ 

dical Paraguayo, para orientar a los cristianos que actúan en el sindicalis- 

de la U. T. C., Unión de Trabajadores de Colombia, organismo central del 

ino. Venezuela —El primer permanente sindical del sindicalismo cris¬ 

tiano es un antiguo jocista”. Fos mismos hechos se repiten en todos los 

países. 

Además de esta acción, más bien de tipo humano y social, los anti¬ 

guos jocistas están en varios países formando un movimiento apostólico en¬ 

tre los adultos. Respondiendo así a la necesidad de tener un movimiento 

apostólico que los respalde, sostenga e impidse en la acción apostólica, 

para continuar con el dinamismo de la renovación cristiana que descubrie¬ 

ron en la JOC. Este movimiento apostólico de adultos en varios países em- 
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pieza a organizarse con buenas perspectivas para el futuro. Ciertamente la 

continuidad de esta acción apostólica será la prueba mayor de la eficacia 

de la JOC. que educa a cada joven para cumplir plenamente su misión 

temporal y eterna. 

Nueva etapa para el futuro. 4° Congreso Surantericano ele la JOC. 

Esta importante actividad será realizada en Lima, Perú del 21 al 29 

de octubre de este año. Después del Congreso Internacional realizado en 

Roma, en agosto de 1957, y el Encuentro de Santiago en octubre de 1956, 

este Congreso es de máxima importancia para el futuro de la JOC surame- 

ricana. Uno de los problemas que sienten las varias JOC, es la falta de 

dirigentes en número suficiente en el orden regional y nacional, capaz de 

orientar y dirigir e* movimiento. Problema que afecta a todas las organi¬ 

zaciones juveniles de nuestra América Latina. 

El Congreso de Lima, conforme el deseo de los países, deberá respon¬ 

der en gran parte a esta necesidad. Por eso. será restringido a un número 

limitado de dirigentes y asesores de ambas ramas del movimiento: 4 mu- 

cbacbos y un asesor por la JOC y 4 muchachas y una asesora por la 

JOCF. Tendrá la colaboración de organismos internacionales especializa¬ 

dos, como la UNESCO, CJT y CEPAL, para un estudio más profundo de 

los problemas que vive la juventud y hacia donde camina la clase traba¬ 

jadora de cada país, en cuanto a su clesarroHo económico y social, con re¬ 

percusión sobre su vida moral y espiritual. 

La JOC Internacional también estará presente, a través de su Funda¬ 

dor y Asesor Mundial, Mons. José Cardijn. de Romeo Maione, Presidente 

Internacional, Dora Torres Guzmán secretaria internacional adjunta. P. Os¬ 

car Melanson. Asesor internacional responsable por América Latina. La 

JOC1 a través del Centro de Información de Lima, para toda America La¬ 

tina, en colaboración con la JOC del Perú, está haciendo el máximo es¬ 

fuerzo para que este Congreso Jocista. preparado por todos los países, al¬ 

cance el éxito esperado. 

Programa del Congreso de Lima. Se divide en tres aspectos fundamen¬ 

tes: en colaboración con las Instituciones Internacionales y completada 

por cada país con base en un informe y cuestionario enviado ya a todos. 

Se dará especial atención a los prob'emas más candentes que aleclan la 

juventud trabajadora de boy: a) educación fundamental: b) formación téc¬ 

nica y profesional: c) influencia de los ambientes de trabajo y diversiones 

sobre el comportamiento moral y religioso de la juventud. 1 odos estos pro¬ 

blemas, como consecuencia de la industrialización <l"< cam ia ‘ 

vida de la juventud, frente a' cual la Iglesia debe estar presente para res¬ 

ponder a sus inquietudes y orientarlos hacia Dios. 

(155) 



2) Situación de la JOC en los varios países. Con base en un infor¬ 

me de cada país, según el cuestionario enviado. Se hará una revisión de 

los resultados del movimiento en cada país, después del último Encuentro 

de Chile (1956), especialmente en relación con los planes de trabajo des¬ 

arrollados; 

El progreso técnico y económico crea condiciones de vida diferentes 

entre !a juventud trabajadora y una sicología propia. Como esta realidad 

está en continuo avance, la JOC debe adaptarse continuamente para cum¬ 

plir su misión providencial. Esto se realiza gracias a la dinámica juvenil, 

obrera y cristiana del movimiento, y al método concreto (ver, juzgar y ac¬ 

tuar). Un estudio de las características fundamentales de la JOC, a tra¬ 

vés de la vida jocista y actividades ciel movimiento, será realizada para 

completar esta parte. 

3) La JOC movimiento mundial de la juventud trabajadora. Revi¬ 

sión del Consejo Mundial y del “Plan de 4 años’' acordado en Roma en 

195/; sugerencias de todos los países, para el próximo Consejo Mundial y 

el futuro plan de 4 años. Importancia de la educación internacional y vi¬ 

sión ele la Iglesia a través de las actividades de carácter internacional, que 

hace a los jóvenes trabajadores descubrir y vivir plenamente la realidad 

del Cuerpo Místico de Cristo. 

Preparación del Congreso de Cima En U JOC se da siempre mucha 

importancia a la preparación cíe las distintas actividades. El Congreso de 

Lima, también está mereciendo esta atención de distintas formas: 

a) La JOCI a través del Centro de Información de Lima, envió cir¬ 

culares a todos los países para consultar acerca del programa local y fecha; 

envió un cuestionario preparatorio para los informes, con mucha antici¬ 

pación. 

b) En cada país hay una campaña de oraciones y sacrificios como 

medio de renovación espiritual y de participación de todos los jocistas y 

jóvenes trabajadores. También la preparación de los informes sirve para eso. 

Venezuela -—con base en el cuestionario enviado, hizo un pUn de trabajo 

anual adaptando las preguntas, para que los jocistas tuvieran mayor par¬ 

ticipación . Cuidando también del aspecto económico, para asegurar la pre¬ 

sencia de su delegación; 

c) La JOC del Perú, por hallarse en el país elegido para el Con¬ 

greso, se encarga de la preparación del local, y también !o aprovecha como 

medio para desarrollar el movimiento jocista en este país. Siempre estos 

Congresos, a ejemplo de los otros Encuentros Suramericanos, ayudan mu- 

(lio al país donde se realizan, fortaleciendo el movimiento, por el trabajo 

que requiere y por la responsabilidad que los militantes y dirigentes asumen. 
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el) El CELAM presta también su ayuda y apoyo al Congreso, a tra¬ 

vés de las informaciones que ha enviado a los países, y por su presencia. 

Por la intensa preparación que el Congreso de Lima exige y por las 

necesidades que presentan a los países suramericanos, creemos que alcan¬ 

zará pleno éxito. De este Congreso jocista, los países suramericanos sal¬ 

drán fortalecidos para una acción jocista más generosa en la misión que 

está confiada a la JOC en el mundo: Colaborar en la evangelización de 

la Case trabajadora . 

Objetivos de la JOC Latinoamericana. Las condiciones son boy más 

favorables que ayer al desarrollo de la JOC en todos los países, y tam¬ 

bién más necesarias: 

a) por la aceptación de la juventud trabajadora del ideal jocista, 

desde que sea presentada con autenticidad y a base de la experiencia 

jocista; 

b) por la experiencia adquirida en los varios países, que permite ex¬ 

tender con firmeza el movimiento jocista en muchos de ellos; 

c) por el número creciente de asesores jocistas en todos los países, 

aunque todavía faltan muchos para atender a las necesidades del movi¬ 

miento y permitir una mejor formación de militantes y dirigentes; 

d) por la rápida industrialización y creciente influencia de la doc¬ 

trina materialista y marxista en los ambientes de trabajo, es de máxima im¬ 

portancia la formación de militantes obreros cristianos, y la JOC 1 a está 

realizando entre la juventud trabajadora. 

Entre ios principales objetivos podemos destacar: 

1) En los países donde la JOC está menos desarrollada, es impor¬ 

tante intensificar la penetración jocista para penetrar en todos los sectores 

de trabajo de la juventud: fábricas, oficinas, tiendas, restaurantes, bancos, 

escuelas de capacitación técnica y profesional. Influir en la juventud que 

trabaja en todos estos sectores, con el fortalecimiento de las secciones pa¬ 

rroquiales, con la realización de Planes de trabajo anual , que permitan 

una acción de base intensa en coordinación con las directivas federales \ 

nacionales; 

-—penetrar todos los servicios de comunidad educativos y sociales exis¬ 

tentes en los barrios y ambientes de trabajo .para que cumplan mejor su 

finalidad y colaboren con la Cristianización de las personas especialmente 

de la juventud trabajadora; 

,—suscitar servicios educativos donde baga falta, para que la juventud 

trabajadora pueda prepararse mejor para cumplir su misión en la sociedad. 
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— hacer a los jocistas participar intensamente en el movimiento obrero, 

(sindicalismo, etc.), para aportar un testimonio cristiano a la solución de 

los problemas que afectan la vida de los trabajadores. 

2) En los países donde todavía la /OC está en desarrollo, orientar 

la penetración jocista, hacia los centros más fabriles, donde se hace más 

necesaria la JOC entre la juventud trabajadora. Tener en cuenta las re¬ 

giones que están industrializándose más en el país; 

—dar mayor importancia a la formación de fuertes secciones jocistas 

de base parroquial, que sea semillero de militantes y dirigentes, antes de 

querer extender mucbo el movimiento a las otras parroquias sin una base 

firme de experiencia vivida; 

—según las necesidades, crear servicios educativos y apos tól icos, para 

atender las necesidades de la juventud, y completar la educación de los mili¬ 

tantes y dirigentes. 

3) Intensificar el plan de formación de dirigentes, a través del propio mo¬ 

vimiento, planes de trabajo, actividades, experiencia del método (ver, juzgar, 

actuar), y para completar la formación intelectual, cuando sea necesario, 

organizar cursillos según las necesidades. Tener el máximo cuidado para 

no desubicar a los jocistas de su ambiente normal de joven trabajador. 

4) Dar mayor impulso al intercambio de materia* jocista e intercam¬ 

bio de dirigentes , entre los varios países y el Centro de Información de 

Lima. Val orar más las actividades de carácter internacional, para desarro¬ 

llar entre la juventud trabajadora el sentido de la fraternidad y solidaridad 

internacional y el sentido amplio de Iglesia. En las parroquias y ciudades, 

desarrollar más el sentido de colaboración, especialmente con los movi¬ 

mientos de apostolado seglar. 

Necesidades del movimiento en América Latina. Entre las dificulta¬ 

des que encuentra el movimiento jocista para su desarrollo y una mayor ac¬ 

ción. se destacan especialmente dos: 

1) Asesores espirituales para la juventud trabajadora. La JOC ne¬ 

cesita con urgencia, en las parroquias, una atención especia* a las secciones 

jocistas, de parte de los sacerdotes que trabajan en la Pastoral Parroquial. 

2) Para las diócesis más desarrolladas y para el campo, dedicar sacerdo¬ 

tes liberados de otras tareas; para que puedan dedicarse completamente a 

la formación de jocistas, especialmente de los dirigentes de mayor responsa¬ 

bilidad en cada lugar. El número de sacerdotes en estas condiciones en Amé¬ 

rica Latina es insuficiente. Los números obtenidos en 1956-57 son los siguien¬ 

tes: Argentina 4; Brasil 6; Chile 6; Cuba 2; Perú 1; total para toda la Amé¬ 

rica Lat ¡na, 19. 
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Facilitar medios materiales, como local para reuniones en las parroquias, 

casa para retiros, jornadas de estudio, cursillos de capacitación etc. Los me¬ 

dios económicos para mantener a los dirigentes y asesores que se dedican al 

movimiento. En muchos lugares la falta de dinero impide a la JOC el tener 

algunos permanentes, cuya lahor será magnífica para su desarrollo. 

3) Un tercer punió que es necesario considerar, aunque no es direc¬ 

tamente de U JOC. es el de los antiguos jocistas. Es conveniente que en 

todos los países la Jerarquía dé más importancia a la formación de movi¬ 

mientos apostólicos obreros en el medio adulto y designen sacerdotes para 

trabajar en este movimiento. Su falta puede comprometer el trabajo de la 

JOC. pues los que dejan la JOC, por edad o matrimonio, sin un movi¬ 

miento propio que los sostenga y estimule a la acción apostólica, son ab¬ 

sorbidos fácilmente por el ambiente pagano en que viven. 

Como en el pasado, ía JOC continúa boy como “movimiento provi¬ 

dencial de la Iglesia en el medio trabajador juvenil”. Aplicado con auten¬ 

ticidad, los resultados son magníficos, aunque a plazo largo por la misma 

profundidad del movimiento. 

EL IDEAL JOCISTA UNE NUESTRA AMERICA POR UN 

PORVENIR MEJOR 

«Los señores del Partido Comunista no son el socialismo, m son Rusia, m siquiera 
son el Partido. Son productos del Partido. Es una imperdonable tergiversación de los 

hechos afirmar que estos hombres instauraron el socialismo en la Union 
Pero si hay alguien que piense así, le recomiendo que lea el informe secreto de 
¿h*v V decida por si mismo si Stalin y la pandilla de verdugos y asesmos que le rodea¬ 
ban contribuyeron a instaurar el socialismo, o al revés. El propio test,momo de Khrus- 
chev nos dice que los nazis fueron vencidos y el pa.s surgió de nuevo de entre las ce- 
ni zas de la guerra, a pesar de Stalin y de sus corifeos sangrientos. No fueron enemigo 
de la URSS, sino diplomáticos comunistas los que me dijeron que cuando Stalin 
enfrentaba con la duda, la independencia de criterio o la curiosidad, lo resolvía reco- 
mandando: «usar el látigo; pegar, pegar y volver a pegar». ¡Oucv.tadadladelsm 

cialismo para resistir durante años y años el peso de estas bestiasCalvaron tum! 
sus espaldas v edificar lo que hoy es Rusia, pues aquellos hombres solo cavaron tum 

bas v no crearon nada, como no fuera miedo y dolor! Y ahora, cuando lucban a‘‘bra?¡ 
ticiamente entre si, urdiendo complots palaciegos unos contra otros, es ,cad’ v“ 
evidente que en las profundidades de la vida nacional, en aquellos estratos ‘"I"*1®* 
hombres corrientes viven, trabajan y aman, se está egendrando »í«^-;^ huen 
augura a esos tiranos sin parangón en la historia». - (Howard Fast, El Dios Desnudo). 

(Tomado de Político y Espíritu N'-1 262, Julio de 1959, p. 23). 

(159) 



REVISTA DE REVISTAS 

¿TODAS LAS IGLESIAS SON IGUALES? 

«Vozes», Año 52 Desembro 1958 N° 2 pág. 899-911 

Por FREI E. A. NUNES. P. P. 

El hombre es creatura y depende siempre de D ios; por tanto tiene la 

obligación en justicia de reconocer su calidad de creatura, reconocer la su¬ 

premacía de Dios, y prestarle por tanto el culto que tal condición exige. 

Por esto, aun desde el punto de vista puramente humano es completamente 

inconsistente la posición del que no quiere tener rebgión alguna. Es ab¬ 

surda la indiferencia religiosa, es la naturaleza humana la que exige una 

religión. 

No bastaría una religión puramente interna. El hombre es por natu¬ 

raleza sociable. En todas las manifestaciones de su inteligencia y de su 

voluntad, él siente la necesidad imperiosa cíe asociarse a otro hombre. 

Ah ora bien: si en todas las manifestaciones ele su naturaleza el hombre 

es sociabV. podrá ser individualista v permanecer solo en la mayor v más 

necesaria de todas que es el cidto religioso a D ios? No. El culto debe ser 

también social. 

Para que ese cidto religioso-social sea agradable a D ios, d ebe Dios 

mismo procurarse el determinarlo por sí o por medio de sus representantes. 

Se ve por tanto la necesidad de una sociedad organizada para ese fin, una 

sociedad con sus leyes propias y sus jefes propios. 

Es imposible que todas las religiones sean verdaderas y puedan ser 

indiferentemente aceptadas o rechazadas. Dios, conforme a la idea de todos 

los hombres, cristianos o judíos, paganos o mahometanos, es un Ser ver 

dadero por excelencia. En e^ solo puede haber verdad, no puede existir 

engaño, error o falsedad. Por tanto, la religión también, para ser verda¬ 

dera. esto es. para que sea conforme a la voluntad de Dios y prestarle el 

culto que El exige de los hombres, no debe contener engaño o falsedad. 

La verdad no admite contradicción. Es única. No pueden ser verda¬ 

deras bajo un mismo punto de vista dos afirmaciones opuestas v contra¬ 

dictorias. Necesariamente una de las dos es falsa y la otra verdadera. 

Vengamos ahora a las diversas religiones, que se proclaman todas 

verdaderas, y dado que Dios es la Verdad por excelencia y so!o la verdad 

puede ser amada, si una religión no es verdadera no puede ser amada, no 
puede ser buena. 

La verdad solo puede estar en una religión cristiana, ya que nadie 

ha sido capaz de probar con argumentos válidos la falsedad de los Evan¬ 

gelios. Mas según consta en este mismo libro lá verdadera Iglesia de Cristo, 

ha cíe estar adornada de 4 características que solo se dan en la Iglesia Ca- 

lólica. Ella es la única que puede comprobar uno argumentos irrebatibles, 
que es una, santa, católica y apostólica. 
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CONCEPTO, SENTIDO Y EXIGENCIAS DEL TRABAJO 

EN EL PLANO DE LA SOCIEDAD 

Revista Internacional de Sociología. Año XVI 

Jul.-Sept. 1958. N9 63. Pág. 419-452. 

Por EFREN BORRAJO DACRUZ 

La filosofía actual, al meditar sobre el problema de la vida humana, 

lia llegado a la conclusión de que la vida del hombre, si bien aspira a ser 

según vocación de vida personal, es siempre la acción al servicio de un 

proyecto de ser en el mundo. 

Al tartar de realizar su ser, el hombre encuentra a las cosas como po¬ 

sibilidades o como resistencias. Implican una utilidad o un bien, pero no 

se dan sin más ni más. Su apropiación exige una acción de tranformación. 

Y esta acción es el trabajo. 

Personalidad, propiedad y trabajo se implican y explican en la exis¬ 

tencia humana de una manera radical. El animal, el mineral y ^a planta 

tienen trazado su comportamiento en el mundo. Su mundo en ellos entra 

naturalmente, y por tanto su vivir es un tranquilo discurrir. Su existencia 

encaja en el mundo; es articulación. Ahora bien, la inadaptación animaL 

munclo o planta-mundo stipone la muerte del inadaptado. 

El hombre, por el contrario, y precisamente porque sli vida no es. 

simplemente, articulación en su mundo, tiene el poder extraño de modi¬ 

ficar el contorno según su pretensión de ser y se afirma así en su rebeldía 
( ( ¥ 5 5 

creador . 

El trabajo, medio de conquista en el mundo, es su mejor título de 

gloria, en el pbno natural. Marca su filiación divina hasta el punto de 

que el hombre cobra, en el plano inmediato de su naturaleza, papel creador. 

La consideración realista del trabajo dentro de la estructura de la vida 

humana no permite una posición tan optimista que lleve a la divinización 

del hombre, ni la posición pesimista que confina al hombre activo en el 

círcido absurdo. El hombre por el trabajo participa de la creación, pero 

pese al valor del trabajo, no crea a la manera del Creador. El h ombre, sim¬ 

plemente actualiza las posibilidades de acción que en su mismo mundo 

encuentra. El trabajo es así. el gran revelador de la creación. 

El hombre, oscurecido su saber respecto del mundo, se ve obligado a 

descubrir el ser del mundo. La verdad es alumbramiento, patentización de 

las cosas respecto del hombre. La técnica es pues el procedimeinto con que 

el hombre domina la naturaleza, a fin de desarrollar y organizar su exis¬ 

tencia para eximirse de las necesidades. Así, el pensamiento imphca un 

trabajo al modo de manipulación, un hacer técnico y como tal, tiene por 

fin la libertad del hombre frente a la naturaleza. El hombre, por su tra¬ 

bajo, testimonia su condición preeminente en el orden de los seres creados 

y sirve su vocación: el trabajo vocacional. tal la vía de la liberación. 

La coexistencia implica una relación entre los hombres. Y como la 

coexistencia es ser con otros en un mundo de cosas, es simultanéame ntc 
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una relación ele los hombres con las cosas. Esta relación no sería problema 

si el mundo ofreciera las cosas en número bastante para saciar las ansias 

de apropiación de todos los hombres. De ahí que la apropiación en el 

mundo limitado de bienes, conduce inexorablemente al Derecho, es decir, 

a la organización jurídica de la propiedad. 

DEONTOLOGIA MEDICA EN LOS DISCURSOS DE PIO XIí 

«La Civilta Cattolica». Armo 110; Vol. I; 1959, págs. 50-61. 

Por GUISEPPE BOSIO. S. J. 

Entre la admirable actividad apostólica del II orado Pontífice Pío XII. 

merece una especial mención la predilección que siempre demostró por los 

médicos y que se puede comprobar en las innumerables audiencias que 

concedió a los grupos médicos de todas partes y que le llevó a decir: . . ./as 

relaciones entre el Papa y el Orden de los médicos son relaciones de con 

fianza...” (XV, 417). 

1. 

9 

Motivos de esta predilección? La grandeza particular de esta profesión, 

y que el Papa compendia en estas consideraciones; 

a) Es un verdadero colaborador de D ios: Es la grandeza de vuestro 

destino... el ser colaboradores de Dios en la defensa y desarrollo 

de su Creación... Dios lo ha creado como un instrumento de su 

misericordia para aliviar Us males de sus hermanos (XIV, 107). 

b) Es una ayuda para la humanidad en manera semejante al Sacer¬ 

dote: El médico como el sacerdote y la Iglesia debe ser un amigo 

y una ayuda para la humanidad. . . cíe allí derivan la nobleza y 

dignidad de la profesión médica: de allí el carácter por decirlo así 

sagrado de que está investida sus personas y sus intervenciones 

profesionales ” (XVII, 29). 

Deberes que implica necesariamente tan alta dignidad: 

a) Competencia científica, que debe acuciar el estudio deí universita¬ 

rio, la investigación del profesional y que es una verdadera obli ga- 

ción de estado para el médico, de manera que quien culpablemente 

careciera de ella gravaría su conciencia. 

b) Bondad verdaderamente cristiana: "...el médico debe aportar no 

solo su destreza y conocimiento, sino su corazón de hombre, su de¬ 

licadeza de cristiano. No trabaja servilmente: sin duda opera direc¬ 

tamente sobre sus cuerpos, pero sobre cuerpos animados por un al¬ 

ma inmortal, espiritual. No trata con una materia inerte ...sino 

sobre un hombre como él, un semejante, un hermano que sufre ba- 
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jo sus manos. Nlás aun, no es una persona aislada, sino que tiene 

su puesto y oficio en la familia y en la sociedad (VI, 184). 

c) Sujeción a las leyes morales, que en cierta manera le son más obli¬ 

gatorias que a la generalidad de los hombres, puesto que tiene una 

responsabilidad individual y social. Su profesión no es algo au¬ 

tónomo. 

3. Principios morales: 

a) Respecto al individuo, el Papa recuerda que el médico no tiene más 

derecho sobre el paciente que el que le confió este; pero el paciente 

a su vez no es dueño absoluto de su cuerpo, sino el usufructuario, 

limitado siempre en sus funciones por la finalidad natural. De aquí 

deduce Pío XII consecuencias morales prácticas de gran valor: la 

licitud de la mutilación, de la eutanasia, del empleo de los narcó¬ 

ticos; tampoco tiene derecho de poner a disposición su propia in¬ 

tegridad física y psíquica en investigaciones y experiencias médicas 

cuando de ellas se le seguirán graves males... y la autoridad pú¬ 

blica no tiene en general derecho alguno directo para disponer de 

la existencia o de la integridad de los órganos de sus súbditos ino¬ 

centes ’ (XV, 421). 

b) Respecto a la familia considera tres puntos fundamentales: 

* El edonismo materialista en el uso del matrimonio, para el cual el 

fin primordial del matrimonio no es ya la procreación de los hi¬ 

jos, sino el placer de los cónyuges: “El médico debe infundir en 

el corazón y espíritu de la madre y del padre, la estima, el deseo, el 

gozo, el acoger amoroso al recién nacido desde su primer vagido. 

El bebé, formado en el seno materno es un don de Dios, una ben¬ 

dición y no un peso. . . (XIII, 33/). 

* Estudia el problema de la licitud de cierta regulación de la prole 

por el método Ogino-Knaus bajo ciertas especiales y graves circuns¬ 

tancias: “Se exigen serios motivos como los que se dan en las in¬ 

dicaciones médicas, eugenésicas, económicas y sociales... entonces, 

y solamente entonces, la observancia de los tiempos infecundos pue¬ 

de ser lícita bajo el aspecto moral”. (XIII, 334). 

* Por el contrario. la ilicitud absoluta del llamado “control de la na¬ 

talidad”. de todo acto dirigido directamente contra la vida o des¬ 

arrollo del germen humano. 

4. Puntos prácticos: Pío XII estudió particularmente tres problemas mo- 

demos: 

a) El aborto: “Desde que un hombre sea inocente, su vida es intan¬ 

gible y por tanto es ¡lícito todo acto que tienda directamente a des- 
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truírla, sea que se procure corno un fin o solamente como medio 

para un fin; ya sea que se trate de la vida embrional, ya de ella 

en su desarrollo, o bien cuando se aproxima a su término. , . Es un 

derecho fundamental válido tanto para “4 a vida aun escondida en 

el seno materno, como para la vida que se inicia fuera de él; tanto 

contra el aborto directo, como contra la directa occisión del feto 

antes, durante o después del parto. . . Así, salvar la vida de la ma¬ 

dre es un fin nobilísimo; pero la occisión directa del feto como me¬ 

dio para tal fin. es ilícita. . . Es erróneo plantear el problema bajo 

esta alternativa: o la vida del niño o la vida de la madre. No, ni 

la vida del niño, ni la de la madre pueden ser preferidas por medio 

de un acto de directa supresión de la contraria... (VI, 191; XIII. 

415; XIII, 336; XIII, 415). 

b) La esterilización, si es directa, es igualmente ilícita en todas circuns¬ 

tancias, ya se consiga de un modo, ya de otro: “La esterilización 

directa, esto es, la que procura como medio o como fin hacer impo- 

si ble la procreación, es una grave obligación de la ley moral ’ (XIII. 

342)... y analizando el moderno problema de las drogas esterilizan¬ 

tes que tienen como fin impedir ía ovulación, responde: “Depende de 

la intención de la persona: Si la mujer toma este medicamento, por 

consejo médico, no para impedir la concepción sino como remedio 

para anormalidades del útero o del organismo, provoca una esterili¬ 

zación indirecta permitida de acuerdo con el principio general de la 

acción de doble efecto...” (Civ. Catt. 1958, IV, 87). 

c) La fecundación artificial verdadera, sea “in vitro”, sea “in vivo”, por 

concurso de un tercero con o sin consentimiento del otro cónyuge, es 

¡lícita: Respecto a las tentativas de fecundación artificial in vitro. 

no basta observar que es necesario rechazarlas como inmorales y ab¬ 

solutamente ilícitas. .. por lo que se concierne a la fecundación ar¬ 

tificial in vivo, no solamente se debe ser extremadamente reservado, 

mas es necesario excluirla de manera absoluta”. (XVII, 217; XI, 225). 

Este somero recuento en el que necesariamente se han omitido muchas 

facetas de la preocupación e interés de Pío XII por el cuerpo médico y sus 

problemas específicos, nos hace ver cómo el Papa estuvo al tanto de todos los 

adelantos de la ciencia médica y en acoger sus progresos, cuando era posible, 

bajo el ámbito de la moral católica. 

N. B.: Las citas las refiere el autor a «Discursos y Radiomensajes de S. S. Pío XII, 

Citta del Vaticano, Tip. Pol. Vat., designando el volumen y la página. 
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es fácil especializarse en el exterior 

Cada día crece la necesidad de nuevos 

técnicos y especialistas en la industria y en el 

comercio. . . Usted puede ser un 

especialista. . . Viaje al exterior y siga un 

curso de post-graduado o especialización 

en las Universidades de EE. UU. o Europa. 
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